
Primeras  civilizaciones 

de  Mesopotamia 

Ziqurat  construido por  tin  rrv 

efamita  en  el  f\  milenio  an¬ 

tes  tie  J*  (\  En  estas  (or res 

esealonadas,  caracteristicas 

de  la  cirilizacian  me  so  pot  a- 

mica .  se  half  a  ban  asentados 

l os  tern  plus. 

Los  griegos  llama  ban  Mesopotamia,  que 

quierc  decir  “entre-rios”,  al  pais  de  los  valles 
inferiores  del  Fad  rates  y  el  Tigris.  Los  dos 

rtos  corren  paralelos,  atravesando  un  llano 

dc  aluvidn  que  forma  n  con  sus  inundado- 

nes;  ambos  crecen  regularmente  cada  pri- 

mavcra,  pero  su  crecida  no  dura  tan  to  como 

la  del  Nile*  El  Tigris  suele  subir  a  prindpios 

de  marzo,  al  fundirse  las  nieves  de  las  mon- 

tanas  de  Armenia;  a  mediados  de  mayo  em- 
pieza  a  decree  er  y  vuelve  a  su  cauce  normal 

a  ultimas  de  junto.  El  Eufratcs,  que  reeoge 

las  aguas  del  Taurus,  empieza  ̂ nncharse  a 

ultimos  de  marzo  y  sigue  su  blend  o  hasta 

junto,  mes  en  que  liega  a  unos  cuatro  me¬ 
tros  sobre  el  nivel  ordinario.  A  mediados 

de  julio  vuelve  a  descender  y  sigue  descen- 

diendo  hasta  el  periodo  de  las  aguas  bajas, 

que  comienza  en  septiembre. 

La  Ituvia  en  Mesopotamia  es  tan  escasa 

t  omo  en  Egipto,  deaqut  la  necesidad  deapro- 

vechar  para  el  riego  este  fen  6  me  no  de  la 

inundation.  En  la  antiguedad,  las  riberas 

estaban  pro  teg  id  as  por  mums  de  ladrilio, 

y  numerosos  canal  es  conduct  an  el  agua  a 

l  raves  del  llano  y  la  embalsabau  para  dis* 

tribuirla  en  los  period  os  de  sequia.  Este 

sistema  perfecto  de  adequias  y  lagunas  esta 

hoy  completamente  destruido,  y  el  pais,  que, 

segun  los  escritores  griegos,  product  a  hasta 

cl  tresciemos  por  uno  del  grano  que  se  sem- 
braba,  es  ahora  un  desierto  inctflto,  con 

grandes  regiones  pantanosas  y  malsanas.  Los 

an  sos  de  agua,  hoy  cegados,  Servian  en  otro 
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Idolo  femenino  mesopotdmico 

anterior  a  fa  diferenciacio n 

de  las  divinidades  feme  ninas^ 

con  el  desarrolla  adiposo  ea- 
racteristico  de  las  escu tiaras 

primitivas  (Mu sea  del  Lou¬ 
vre t  Paris), 

tiernpo  para  la  navegacion,  y  los  viajes,  tan 

penosos  per  cl  desierto,  sc  hacian  cbmoda- 

mente  por  los  canales.  Para  csto  sc  usaban 

armadias  sostenidas  por  odres  de  cuero  o 

botes  h  echos  dc  can  as  y  arcilla,  que  to  da  via 
estan  en  uso  en  los  dos  rios. 

El  Genesis  pone  en  la  Mesopotamia  la 

am  a  de  la  humanidad;  alii  creo  Dios  a! 

h ombre  y  alii  estaba  el  Eden  o  Paraiso  te- 
rrenal.  Alii  vivieron  los  patriarcas  hasta  el 

Diluvio,  alii  se  edifico  la  torre  de  Babel,  y 

de  una  ciudad  del  delta  del  Eufrates,  lla- 

mada  Ur,  partio  Abraham  para  Pates tina.  La 

Biblia  esta  llena  de  referencias  a  este  pais 

de  entre-rios;  su  historia  esta  reladonada 

con  la  del  “pueblo  escogido”,  v  esto  ha  he- 
cho  que  se  exp  1  ora r a  Mesopotamia  con  un 

in  teres  superior  acaso  al  que  despierta  Egipto. 

No  vamos  a  describir  aqui  con  todo  de- 
talle  la  penosa  labor  de  los  arqueblogos  para 

excavar  las  ruinas  dc  las  antiguas  ciudadcs 

mesopotamicas.  Ha  sido  un  trabajo  que  ha 

necesitado  un  siglo  entero  y  al  que  sc  han 

dedicado  cuatro  generaciones  de  hombres 

i lustres,  Como  sea  que  el  llano  de  la  Baja 

Mesopotamia  carcce  de  piedra,  las  construe- 
ciones,  hechas  de  ladrillos  sin  cocer,  han 

formado  una  sola  masa  con  el  terraplen  so¬ 

fa  re  el  que  e  stab  an  edificadas,  destacando 
ah  ora  su  silueta  sobre  la  llanura  uniforme 

del  desierto,  Algunas  ruinas  son  simple- 
men  te  un  monticulo  solitario;  otras  estan 

comp ue stas  de  varias  colinas  artificiales, 
cad  a  una  de  las  males  serla  un  monumento 

o  grupo  de  ellos  sobre  un  mismo  pedestal; 

a  veces  la  extension  de  las  ruinas  ocupa, 

como  en  Babi Ionia,  varios  centenary  de 
hect areas  de  terreno.  Los  tells  o  mon^flculos 

de  ruinas  han  sido  exp  lor  ad  os  mas  o  men  os 

completamente;  en  algunos  solo  se  han 

abierto  trincheras  y  zanjas  paralelas  para 

reconocer  su  c  on  ten  id  o;  otros  han  sido 

ex  c  avad  o  s  me  tod  icamen  te,  recono  ci  end  o  c  on 

cuidado  las  capas  arqucolbgicas  de  su  in¬ 
terior,  Porque  en  este  llano,  expuesto  ya 

en  la  antiguedad  a  las  inundaciones,  no  se 

apartaban  los  escombros  al  erigir  un  mo¬ 

numento  sobre  el  area  de  las  viejas  edifica- 

ciones,  sino  que  se  construia  sobre  ellos, 

para  asi  leva n tar  mas  el  nivcl  de  la  cons¬ 

truction,  y  por  lo  tan  to  estos  monticulos 

const! tuyen  una  verdadera  superposition  de 
ruinas. 

Pero,  a  pesar  del  riguroso  me  to  do  cien- 
tifico  adoptado  en  estos  ultimos  ahos,  no  ha 

sido  posible  encontrar  todavia  en  Mesopo¬ 
tamia  restos  antropologicos  de  las  primeras 

i  n  du  s tri as  paleo  1  i  t it  a  s .  H  ay  qu  e  record ar  que 

con  stis  peribdkas  crecidas  los  rios  ban  cu- 

bierto  la  llanura  de  una  espesa  capa  dc  alu- 

vion  que  impediria  reconocer  el  paso  del 

hombre  si  no  fuera  por  las  plataformas  arti- 

Vaso  de  cer  arnica  pint  a  da  correspondlente  a 

la  epoea  mas  primitira  de  Susa ,  que  se  re- 

rnonta  probable  me  tile  al  IV  milenio  a-  de  J.  C. 

Las  estilizacioncs  geometricas  que  lo  ador- 

nan  son  s  imho  las  para  prevenir  canj liras 

(Mu sea  Real  de  Arte ,  liruselas ), 

ficiales  de  que  ya  hemos  habiado,  y  que  adc- 
mas,  al  hater  capas  algo  profundas  en  el 

suelo,  el  agua  que  por  ellas  se  infiltra  impide 
continuar  la  excavation.  Por  esto  resulta  la 

paradoja  de  que  el  pais  que  se  ha  supuesto 
ser  la  cuna  dc  la  humanidad  no  proportions 

restos  del  hombre  primitive;  las  mas  anti¬ 

guas  pmebas  de  la  existencia  del  hombre  en 

Mesopotamia  son  esos  tells  de  ruinas  super- 
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Culture  natufiense,  que  represents  el  estabtin 

entre  la  sodedad  pa  Seo  Utica  avanzado  y  la 
neolflipa. 

Culture  da  Abu-U$ba,  neol'ttica  pre urbane.  Ha¬ 
bitat  an  cuevas,  agricultura,  pulimento  de  la 

'  i  da  la  oveja,  la  vaca  y  el 

Trandcibn  a  la  vida  urbane:  Sha'a-ha -galen  y 
Jerrc6  en  Pale&tina;  Tell  Mersin  y  Sakie  Geuzi 

en  Siria- Cilicia  {pa  raid  os  a  Merimde  an  Egip- 
to).  Jericb;  precertmico;  fortaleza  de  muros 

de  piedra,  construct:  iones  circulars^;  figurillas 
femeninas;  agriculture  y  empties  re  la  clones 
com  or  dales. 

Mewlftico  de  ra 

Robledos  de  transiddn:  Karim  Shahir,  carnpa- 

mento,  industria  del  silex,  instrumental  de  pie- 
dra  puli  merit  a  da ;  conocen  ya  la  domesticacibn 
de  animate 3.  aunque  practican  aun  la  oaza  en 

gran  escala.  No  hay  pruebas  de  cultivo  de  ce¬ 
real  e«. 

Ease  urbana:  Jarmo,  pobiado  estabie  con  doce 
niveles  de  ecu  pa  don;  constmcciones  de  tapial 
en  los  ni votes  inferiors  y  con  funda  manta  de 

piedra  en  los  superiores;  an  aqu£llos  a  pa  race 

una  industrta  ya  neolitica  de  piedra,  con  pre- 
sencia  de  obsidians,  to  qua  testimonia  relacio- 
nes  con  Anatolia;  en  los  niveles  superiores 

aparece  por  primera  vez  la  cerSmica,  con  de- 

coracibn  pintada;  figurillas  represontando  ani- 
males  y  personajes  femeni nos;  econo mfa  agri- 
cola  (cebada,  dos  especies  de  trigo,  pistacho) 

y  ganadera  Icerdo.  oveja,  vaca).  Fechado  por 
0!  m&todo  del  carbono-14  entre  4758  y  4650. 

Hassuna ;  fase  para  I  el  a  a  Jarmo  en  sus  estra- 
tos  inferiores;  la  fase  superior  muestra  j&  axis- 

tencia  de  casas  recta ngulares  do  adobe  divi- 
didas  en  varios  compartimentos;  la  cer&mica. 

indsa  y  pintada.  con  ta  aparidbn  de  te  rn  as 

geometricos  y  re presentac tones  de  animal  as 
estilizados.  se  use  en  amplias  zona 5.  Parafela 

a  la  cerfimica  de  Samarra  -mejores  materiaies 

y  coo  don.  formas  ir^s  predsPs-  y  de  Tell 
Halaf;  onriqueclmiento  de  ta  vida  de  pobiado 
en  verdaderas  ctudades. 

Gronologia  aproximnda 
(a nos  a.  de  J.C.} 

6.000 

4.500 

La  progresiva  desecacton  de  la  Baja  Mesopo¬ 
tamia  da  tugar  a  un  poblamiento  que  va  a  ha- 
cerse  mis  denso  hasta  conquistar  la  suprema- 
cia  cultural,  sustituyendo  a  la  de  los  altiplanos 

palestinos  y  mesopotamicos.  En  la  epoca  de 
Tell  Halaf  nos  encontramos  con  la  primera 
culture  en  el  delta:  Eridu. 

Cu  ura  de  At-Ubaid.  que  se  superpone  a  la  da 

Tell  Halof  y  se  extiende  por  toda  Mesopota¬ 
mia.  Siria  septentrional,  hasta  Irin  y  Cilicia, 

formando  una  amplisima  unidad  cultural;  in- 
novac tones  tecnicas:  uso  del  ladrillo  en  la 

construed 6n  y  del  cobre  en  la  fabricacion  de  |  4.000 
inatrumentos;  ceramics  fabricada  con  forno, 

motivos  geometricos  y  de  animates  estiliza- 
dosr  formas  variadas;  pequenas  figurillas  fe¬ meninas. 

Reriodo  de  Ur\ik:  so  inicio  paroce  coirespon- 

dar  a  la  llegada  de  los  sum  erics;  rompe  la  uni- 
dad  cultural  e  stab  Fed  da  on  fases  antedores 

para  consagrar  la  primada  de  Sumer;  e stratus 
XIV- IV  de  Uruk;  mayor  imporfancia  del  term 

plo,  con  revest! m lento  de  mures;  cerimica 

pulimentada;  on  el  egtrato  IV  aparece  la  ascri- 
tura,  lo  que  da  pa  so  a  la  epoca  histbrica  en  la 

Baja  Mesopotamia. 

Pertodo  de  Diemdet-Nasr  (estratos  I  ll-II  de 

Ufuk):  cerimica  pints  da,  monocroma  y  poli- 

croma;  aparickm  de  la  gliptica,  con  el  carac- 
teristico  sollo  cilfndrico  mesopotamico;  inicios 

de  la  estatuarla  y  del  relieve  en  piedra;  me- 
talurgta  dal  cobre;  influencia  sobre  Egipto. 

pnMH| 

3.000 
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Sumer  lo  desnudo  der roman  - 

do  aqua  en  an  raso  sagrado* 

en  el  que  crece  una  planta*  en 

presencia  de  (a  divinidad 
sentada  sabre  las  montaiias 

(Museo  del  Louvre*  Paris)* 

Escultura  primitii'a  de  Su¬ 
mer  ,  de  hacia  3500  a.  de  J.  C,, 

que  represents  dos  cabras  (la 

de  la  izqnierda  estd  rota)  na - 

dan  do  en  un  dilavio  (Museo 

del  Louvre  ̂   Paris). 

puestas  de  que  antes  hemos  hablado.  Y  en 

las  mas  profundas  de  sus  capas,  en  Ids  mas 

primitivos  palacios  edificados  sobreellas,  en 

los  primeros  dias  de  su  canstruccion,  ya  apa- 

recen  restos  de  un  pueblo  organizado  ci- 

vilmente,  eon  principios  de  derecho,  eon  un 

culto  complicado  y,  sobre  todo,  con  un  sis- 

tema  de  escritura  apto  para  recordar  su  his- 

toria  a  las  generation es  fu  turns. 
Otra  gran  sorpresa  ha  side  tener  que 

recoil  ocer  que  los  primeros  p  obi  ad  ores  de 

este  pais  singular,  los  que  se  organ izan  alii 

en  estados  ya  5.000  anos  a.  de  J.  C.,  no  son, 

como  habiamos  imaginado  y  hacia  sospechar 

la  Biblia,  de  raza  semi  tic  a,  Los  semitas  lie- 

garon  mas  tarde,  lueron  unos  invasores; 

antes  de  su  llegada  habia  establecidos  en 

los  valles  del  Eufrates  y  cl  Tigris  otros  po¬ 

ll  I  adores  que  conocemos  con  el  nombre  de 

mmerios,  de  Sumer,  como  ell  os  mismos  11a- 
maban  a  su  pais. 

Hoy  la  historia  de  estos  primeros  po- 

bladores  de  la  Mesopotamia  (o  sea,  los  su- 
merios)  esta  documentada,  porque  ya  hemos 

dicho  que  poseran  un  sistema  de  escritura, 

y  sus  in  sc  rip  clones  y  tabletas  se  leen  sin 
mucha  difir  uhad  debid  o  a  que  los  semitas 

poster  lores,  para  quienes  la  lengua  de  los 
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sumer ios  era  tan  extraha  como  para  noso- 
tros,  tuvieron  buen  cuidado  en  conservar 

los  tcxtos  de  aquella  otra  raza  que  ies  pre¬ 

ceded  en  e)  pais  y  acompanados  a  veces  con 

traducciones  en  su  lengua  semitica  pucstas 
al  lado. 

En  la  actual idad  sabemos  que  la  len- 

gua  de  los  sumcrios  no  es  semitica;  pa- 

rece  mas  bien  emparentada  con  las'lenguas 
del  grupo  turanio,  a  que  perlenecen  el  tur- 

co,  el  finlandes  y  el  mongol.  Tampoco  el 

tipo  fisico  de  los  primer  os  pobladores  de 

Mesopotamia  es  semitico;  tenemos  relieves 

y  estatuas  que  nos  dan  perfecta  idea  de  su 

pareeido  y  los  muestran  muy  distintos  de  los 

dpicos  semitas  que  habian  de  llegar  despues. 

Los  sumcrios  llevan  rap  ad  as  la  car  a  y  la  ca- 

beza,  tienen  la  nariz  grande  y  puntiaguda, 

los  lab  Ids  carnosos,  pero  no  curvados  como 

los  semitas.  Vis  ten  un  simple  man  to  doblado 

dcsde  la  cintura  hasta  los  pies,  como  unas 

enaguas;  a  veces  este  man  to  sube  hasta  el 

hombro.  Algunos  cubren  su  crane o  afeitado 

con  un  turban  te,  que  parece  signo  de  auto- 

rid  ad.  Las  mujeres  llevan  una  tunica  de  lino 

y  encima  un  manto  de  lana  que  cubre  el 

cuerpo. 

Desde  luego,  cabe  pregun  tarse  de  dondc 

venian  estos  primitives  habit  antes  de  Meso¬ 

potamia,  si  no  queremos  aceptar  que  hubie- 

ran  sido  creados  del  limo  del  Eden,  como 

nuestro  padre  Adam  Ya  hemos  serial  ado 

el  pa  rente  sco  de  la  lengua  de  los  sumerios 

con  la  de  los  turcos  y  mongoles;  hay,  pues, 

que  busear  su  origen  comun  en  el  Tur  ques- 

tam  Hoy  se  cree  que  emigraron  al  acabar 

el  ultimo  periodo  glacial,  cuando  las  regio- 
nes  del  centro  de  Asia  empezaron  a  adquirir 

su  climatologia  actual. 

Las  modernas  exploraciones  ban  pues  to 

de  maniliesto  que,  err  una  epoca  remota, 

aquellos  lugares  estuvieron  habitados,  y  has¬ 

ta  una  rills  ion  de  la  Carnegie  Institution  ha 

descubierto,  en  los  monticulos  de  ruinas, 

idol  os  semej  antes  a  los  primitivos  idolos 

sumerios  y  ceramica  pintada  analoga  a  la  de 

Sumer  mas  arcaica;  en  cambio,  las  in  sc  r  ip  - 

ciones  o  pictografias  que  podrian  relacionar 

los  primitivos  jeroglificos  chinos  con  los 

caldeos  no  han  aparecido  todavia. 

Al  no  tarse  los  prirneros  sintomas  del 

cambio  de  clima,  al  acabar  el  periodo  gla¬ 

cial,  grandes  enjambres  de  sumerios  debie- 
ron  de  emigrar  siguiendo  las  corrientes  de 

agua  hasta  establecerse  en  el  delta  del 

Eufrates.  Donde  la  tierra  quedaba  al  descu¬ 

bierto  de  las  aguas,  se  formaron  grupos  de 

chozas  que  despues  fueron  las  viejas  ciudades 
de  Galdea.  Cad  a  una  de  estas  reconocia  un 

espiritu  protector,  de  caracter  semitotemi-  ,  ,  ,  ,  ,  >  w  ,  , 
1  1  Aspecto  actual  dets^alle  del 

Eujrafes*  curt  a  de  la  civiliza- 
cion  sumeria * 



CO,  y  hasta  cuando  estas  divinidades  locales 

se  hicieron  antropomorficas,  cada  dies  o 

diosa  tuvo  un  animal  sagrado  predilecto, 

que  es  reminiscencia  de  la  men  tali  dad  pre- 

histprica  y  subsiste  al  lado  de  una  Concep¬ 
cion  mas  espirituak  Adcmas,  el  culto  tan 

fuer temente  radicado  para  cada  dies  en  una 

ciudad  determinada  indica  que  en  un  prin- 

cipio  los  dioses  eran  espiritus  pro  tec  tores 

de  un  clan  o  de  una  farnilia  que  se  establecio 

primer  amen  te  en  a  quel  lugar.  En  Eridu,  la 
inas  venerable  de  las  ciudades  de  la  Baja 

Mesopotamia,  se  practicaba  el  culto  de  Ea, 

que  en  su  origen  debia  dc  ser  el  espiritu  del 
abismo,  el  remoiino  de  las  aguas,  del  que 

encon  tramos  recuerdo  hasta  en  la  Biblia. 

A  si  Eridu  era,  pues,  la  ciudad  santa,  la  rei- 
na  de  las  ciudades,  que  con  este  epiteto  se 

la  nombra  centenares  de  anos  antes  de  que 

Babilonia  fuera  la  metropolis  El  animal  con- 
sagrado  a  Ea  era,  naturalmente,  el  pez  con 

cabeza  Humana;  pero,  ademas,  Ea  tenia  un 

dios  consorte,  Dakina,  la  tierra.  El  agua  y 

la  tierra  eran,  por  consiguiente,  los  dos 

primeros  elementos  dc  que  se  creo  el  mun- 

do,  segun  los  primitivos  habitantes  de  Eridu, 
A  veces,  estas  divinidades  p  area  das  teiii  an 

su  culto  establecido  en  distintas  ciudafes. 

En  Ur,  la  ciudad  de  donde  procedi  a  Abra¬ 

ham,  se  practicaba  el  culto  a  la  Luna,  que 

era  un  dios  masculine,  el  "padre  de  los 

dioses”  y  padre  de  su  paralelo  el  dios  Sol, 
femenino.  La  diosa  lshtar,  que  despues  fue 

la  Astarot  o  Astarte  de  los  fenicios  y  aun  la 

Venus  de  los  griegos,  parece  Haber  side 

tambien,  en  principio,  un  espiritu  masculi¬ 
no,  un  planeta.  Su  culto  empezaria  en  Ereck, 
Otras  ciudades  tenian  espiritus  parecidos 

y  tod  a  la  cohorte  celestial  se  organize  des¬ 

pues  en  un  gran  panteon  presidido  por  Mar¬ 
duk,  el  dios  de  Babilonia.  Marduk  o  Mero- 
dac  es  el  famoso  Bel  o  Belo  de  los  griegos, 

pero  en  los  dias  prehistoricos  debio  de  ser 
unicamence  el  dios  local  de  Babilonia.  Es 

significative  que  Marduk  sea  hijo  de  Ea,  cl 

dios-abismo;  esto  hace  pensar  que  Babilonia 

pudo  Haber  sido  una  colon ia  de  Eridu,  De 

todos  modes,  en  la  epoca  del  apogee  de  Ba¬ 
bilonia,  Marduk  pasa  a  ocupar  el  lugar  de 

Zeus  en  la  mi  to  log!  a  griega,  y  Ea,  el  viejo 

dies,  queda  r  el  egad  o  a  lugar  oscuro,  como 

E stain  a  orante  de  un  rey  de  i  nima, 

ciudad  de  Sumer 

que  din  nombre  a  una  dinastia 

(Mu sen  Rea  1  de  Arte*  Bruselas)* 

Had  a  2900  a «  de  J*  L,  e&ta  dinastia 

destruyn  la  ciudad  de  Lay  ash* 

que  posterior  me  nte  volvio  a  resurgir* 
alcanzando  su  maxi  mo  poderio. 



reliquia  dc  otra  religion  mas  amigua,  al 

mode  de  Cronos,  el  padre  de  Zeus* 

He  aqui  coma  Pirenne  explica  la  cos- 

mogonia  de  los  primitives  sumerios*  Em- 

pieza  por  fijar  que  las  ideas  religiosas  se 

concretaron  como  sistema  organizado  en 

Nippur,  que  era  la  ciudad  mas  central  del 

delta  y  donde  habia  un  tempi o  a  En. Ill,  dies 

del  suelo  fertil  y  creador.  La  creation,  se- 

gun  los  sacerdotes  de  Nippur,  habia  comen- 

zado  con  los  dos  elcrncnios  en  que  se  divi- 

dio  el  caos  primitivo:  el  genio  inasculino 

Apsu  era  el  espiritu;  Tiamat,  iemenino,  era 

la  materia  inerte.  Apsu  se  identified  tambien 

con  el  Ocean o,  siempre  en  agitacion.  El 

mundo  se  creo  al  penetrar  la  energia  de 

Apsu  en  la  gleba.  De  Apsu  nacicron  tics  hi- 
jos  masculinos:  Anu,  el  dies  celeste  con  su 

boveda  estrellada;  Ea,  el  genio  del  agua  fe- 

cunda,  con  peces  que  nacen  sin  que  nadie 

los  haya  sembrado,  y  Enid,  ei  rey  de  la  tie- 
rra.  Enlil  es  el  que  castiga  y  premia  a  los 

humane  s,  Vale  la  pena  de  copiar  el  texto 

de  Nippur  que  explica  la  creation:  “Cuan- 

C  ilindro  -  sella  babil  on  ico  can 

su  correspon diente  desarrollo 

en  arcilla,  del  HI  milenio  an¬ 

tes  de  J,  C\  (Mu  sea  del  Mo¬ 

naster  io  de  Montserrat*  Bar¬ celona )* 

EL  PROBLEMA  DE  LA  CRONOLOGfA  MESOPOTAMICA:  I.  LAS  LiSTAS  REALES 

En  la  base  de  la  reconstruct:  i6n  histories  se  ha  I  la  la  de  un  sistema  eronoF6gico  lo  mas  exacto  y 

dctall&do  posihle,  sobre  el  que  se  puedan  colocar  las  acontecimientos  hist6ricos. 

La  base  de  la  cronologia  mesopotamita  son  las  listas  reales,  que  dan  el  orden  de  sucesion  de  los 

reyes  y  la  duracr6n  de  sus  reinados. 

I 

Asi  pues.  on  el  Antigua  Oriente  no  existe  una  era  unite  sobre  la  que  se  cuenten  los  ahos,  si  no 

que  el  rein  a  do  de  cada  so  her  a  no  constituye  un  periodo  por  st  mismo,  de  mode  que  catla  fecha 

es  reconstruida  practicamente  de  mode  i  n  depen  diente  - 

I 

Puesto  que  las  fecha  s  re  denies  de  la  historia  mesopot£mica  sen  fijadas  con  certeza  por  datos 

astro n6 micas  e  interconexiones  con  la  historia  griego,  parece  que  se  podrla  establecer  un  sis¬ 

tema  cronologico  retrooediendo  en  el  tiempo  sobre  las  bases  que  propdreionan  las  listas  reales. 

DIFICULTADES 

Las  listas  reales  no  son 

completes,  ya  que.  □ 

presentan  lagunas  (como 

la  de  Khorsabad.  que  es 

ia  mas  complete}  o,  ede¬ 
mas  de  ello,  en  periodas 

que  parecen  completes, 

no  recogen  nombres  de 

reyes  atestiguados  por 

los  monumentos  arqueo- 

logicos. 

Las  listas  reales,  conser¬ 
ve  das  cn  varies  in  dace  io 

nes  y  distintos  ejemplares, 

presentan  discrepancias 

— presencia  o  ausencia  de 
nombres,  rthmero  de  anos, 

remados  repetidos.  etc.—. 

Las  listas  reales  presen¬ 

tan  dinastias  y  monar- 
cas  conte  mpo  r£  ne  os  que 

se  suceden  unos  a  otros 
en  el  tiempo. 

Para  los  periodcs  m^s 

antiques,  la  tradition  his* 
tbrica  se  funde  con  la 

leyenda. 

Las  listas  reales  proporcionan  una  cronologia  relative  do  algunos  periodcs,  que  puede  ser  complete  da  mndiante 

otros  datos,  listas  de  formulas  de  datacidn,  listas  de  funcionarios,  references  doeumentales,  listas  sincrdnicas,  do- 

cu  memos  arqueologicos  y.  sobre  to  do,  par  las  referencias  a  la  observation  do  fend  me  nos  astronomicos,  unices  que. 

al  pareter,  puede n  dar  lugar  a  una  cronologia  absoluta. 
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Iragm  e  nto  de  la  es  te  la  de 

S argon  de  Akkad  en  el  que 

se  halla  representado  an  sol- 
dado  del  rey  conduciendo 

pri&ioneros  a  unos  enemigos 

cap  fur  ados  en  hat  alia  (Museo 

del  Louvre * Paris)* 

do  el  dies  Apsu  hubo  creado  el  Gielo  y 

que  el  Cielo  creo  la  Tierra  y  que  de  la  Tie- 
rra  salieron  Ids  nos  y  I  os  rios  format  on  los 

pan  tan  os  y  en  los  pan  tan  os  aparecieron  gu- 

sanos...”,  entonees  la  vida  comenzo  en  el 
mundo. 

Miemras  en  Egipto  la  creacion  se  expli- 
caba  como  una  realizacion  de  la  conciencia 

divina,  un  acto  de  fe  y  voluntad  del  espnitu, 

Ra  actuando  per  medio  de  ideas,  en  Sumer 

la  creacion  es  ei  producto  del  caracter  mis- 
mo  de  la  materia  que  desde  el  origen  esta 

ya  pe  net  rad  a  del  priricipio  de  vida,  Empieza 

con  un  gusano  y  evoluciona  hasta  el  hombre, 

Es  seguro  que  la  teogoma  sumer ia,  tal 

como  la  expusieron  los  saeerdotes  de  Nip¬ 

pur,  nunca  fue  popular,  como  tampoco  de¬ 
bio  de  serlo  la  de  On- Heliopolis  en  Egipto, 

y  que  el  vulgo  debio  de  satisfacerse  con  una 

rnitologia  prehistorica  de  dioses  locales  que 

favored  an  las  necesidades  inmediatas  para 

Estatua  de  Ehih-iL  uitendente  de  Marl*  dedi - 

cada  a  la  dins  a  ts/itar  y  encontrada  en  el 

templo  en  que  se  color 6  a  principles  del 

HI  milenio  (Museo  del  Louvre*  Paris). 

curar,  procrear,  erribrujar,  maldecir.,,,  pero 

no  hay  duda  del  contras  te  entre  Sumer  y  el 

Egipto  de  las  primeras  dinastias,  bien  deli- 

nido  por  Pirenne:  htEl  idealisrno  egipcio 
proponia  como  fin  supremo  de  la  vida  cl 
reconocimiento  de  la  diviriidad  para  volver 

a  ella  con  la  muerte,  lo  que  llevo  a  los  egip¬ 
cio  s  a  formular  una  moral  con  si  derada  como 

revelacion  divina.  El  materia  lismo  sumerio 

concibio  la  muerte  como  el  final  de  la  con¬ 

ciencia  Humana  y  ei  regreso  de  cada  ser  al 

caos  material.  El  objetivo  de  la  existencia 

consistia,  pues,  en  obtener  las  mayores  sa- 
tisfacciones  sensibles,  y  por  esto  aun  mas 

tarde,  en  plena  preponderancia  del  elemen- 
to  semitico,  los  babUonios  no  tuvieron  preo- 
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cup  aa  ones  morales,  Su  mental  id  ad  e  stab  a 

preocupada  por  result  ados  practicos  y  be- 
neficios  utilitarios  en  tod  os  l os  or denes  de 

la  vida,  lo  que  nos  explicara  que  les  deba- 

mos  el  derecho  comercial”. 
La  teogonia  de  Jos  sacer dotes  de  Nippur 

sufrio  alteration  considerable  al  penetrar 

en  los  valles  inferiores  del  Eufrates  y  el 

Tigris  enjambres  de  semitas  que  acabaron 

por  predominar,  Como  todos  Ids  semitas 

(arabes,  judios,  sirios  y  fenicios)  tienen  ten- 
dencia  irresistible  a)  monoid  smo,  el  sistema 

.politeista  de  la  creacion  sumeria  iue  nans- 

formandose  en  monoteista  con  la  adopcibn 

de  un  dios  superior,  casi  dios  unico,  cuya 
corte  forman  los  otros  dioses. 

Como  la  metropoli  de  los  semitas  en 

Mesopotamia  fue  Babilonia,  se  elevo  el  dios 

local  de  Babilonia,  Shamash  (con  otros  nom- 

bres  Marduk  o  Merodac),  a  dios  supremo. 

He  aqui  el  himno  que  se  cam  aba  en  el  tem¬ 

ple  dc  Marduk,  tal  como  lo  ha  traducido 

Sayce ; 

“Dios  de  la  Tierra,  dios  del  j nuncio,  —  pri- 
mogenito  de  Ea,  omnipotente  en  los  cielos 

y  la  tierra;  —  poderoso  senor  de  los  hu ma¬ 
rl  os,  rev  de  tod  as  las  nac  tones,  —  dios  de  los 

dioses,  -  principe  sin  rival  del  cielo  y  de  la 

tierra.  -  El  piadoso  entre  los  dioses,  —  el  pia- 

doso  que  resucita  a  los  inner  to  s  a  la 

vida,  —  i  Merodac,  rey  de  Babilonia,  —  el  cielo 

y  la  tierra  son  tuyos!  —  El  drculo  de  los  cie¬ 

los  y  de  la  den  a  es  tuyo.  -  Las  palabras  en- 

cantadas  que  dan  vida  son  tuyas;  —  el  alien  to 

que  da  vida  es  t  uvo ;  -  la  escritura  san  ta  es 

tuya,  —  La  humanidad,  incluso  los  hombres  de 

cabeza  negra ,  son  tuyos.  —  Todas  las  almas  que 

t  ienen  un  nombre,  -  los  cuatro  angulos  de  la 

tierra,  —  los  espiritus  del  cielo  y  del  niun- 

do,,,  -  i  Mi  ran  os,  oh  Marduk,  esciichanos!”. 
El  lector  interpretara  esta  referencia  a 

los  hombres  de  cabeza  negra  como  extran- 

jeros  tambien  aceptados  por  Marduk;  estos 

eran  los  semitas.  Muy  probablemente  ve- 

nian  de  Arabia,  que  debio  de  secarse  tam¬ 
bien  al  acabar  el  ultimo  peri o do  glacial, 

EL  PROBLEMA  DE  LA  CRONOLOGIA  MESOPOTAIVHCA; 

II.  LAS  OBSERVACIONES  ASTRONOMICAS 

La  referencia  en  los  textos  a  fen6- 

menos  astronbmicos  peculiares  per 

mite  fee  bar  algunos  hectics  clave 

que  pueden  convertir  la  cronologia 

relative  derive  da  de  la  crftica  de  las 

lietas  reales,  en  una  cronologia  ab¬ 
solute. 

El  data  astro  n6  mica  esencial  para 

la  fijacidn  de  la  cronologia  me  sop  o- 
tdmica  es  una  serie  de  cbservac to¬ 

nes  sobre  el  planeta  Venus  hechas 

durante  el  rein  ado  [y  especialmente 

en  el  6.“  ano)  de  Ammi-Saduqa.,  rey 
de  la  I  dinastla  de  Babilonia. 

Pern  los  fend  me  nos  astrondmicos 

son  ciclicos,  de  mode  que  el  resul¬ 
ts  do  de  los  c&tculos  no  es  una  fecha. 

si  no  una  serie  de  fee  has. 

El  complejo  de  fendmqnos  observa- 
dos  supIg  repetrrse  segun  un  dele 

de  275  arios,  y  algunos  de  sus 

aspectos  asenciales,  segim  ciclos 

de  64  y  56  ados. 

La  eleccibn  entre  (as  varias  posibi- 

lidades  se  efsetua  mediante  la  utili- 

zacton  de  los  documentor  arqueo- 

Idgioos  (cerfimica  sebre  todoh  listas 

sincrqnicas  (especial monte  de  reyes 

a  sirios  y  babi  Ionics),  etc. 

Hasta  la  segunda  guerra  mondial, 

se  situaba  a  Hammurabi  en  los  si- 

glos  XXI  y  XX.  1937;  se  demuestra 
sobre  la  base  de  fos  textos  do  Mari 

que  Hammurabi  era  conte mpor£- 
neo  de  Shamshi-Adad  I  de  Asiria, 

y  no  anterior  como  se  ha  bid  creido 
hasta  entonces.  1940;  S.  Smith 

demuestra*  sobre  datos  arqueolb- 

gtcos.  que  Hammurabi  vivi6  en  ei 

siglo  XVIII.  1942-1943:  Fa  publi- 
cacidn  de  la  Msta  real  da  Khorsa 

bad  permite  fijar  con  mayor  exac- 
titud  el  reinado  de  Shamshi-Adad  I. 

J 

Por  ser  Hammurabi  el  rey  m£s  co- 
nocido  de  la  1  dina&tia  de  Babilonia. 

los  varies  si  sterna  s  se  in  dican  con- 

vencionalmente  con  las  fechas  asig- 
nadas  a  su  reinado. 

Ei  complejo  de  (os  descubrimientos  arqueolbgicos  ha  (leva do  a  fijar  la  existencia  de  Hammurabi  en  el  siglo  XVI II. 

concretando  las  fechas  precisas  sobre  los  datos  astrondmicos  observados  en  la  dpoca  de  Ammi-Saduqa. 

Aun  siendo  aceptado  casi  unani  memento  este  metodor  ha,  dado  lugor  a  dos  sistemas  tirmcipales: 

CRONOLOGIA  CORTA.  Hammurabi  reinaria  de 

172B  a  1686.  Debida  a  W.  F.  Albright  y  F,  Cornelius. 

i 

La  cronologia  corta  encuentra  dificultades  en  la  siste- 

matizacion  de  las  fechas  de  loscassitas  e  hititas,  corn- 

PTiTtiiendo  excesivamente  (os  acontecimientos  de  la 

mitad  del  II  milenio. 

CRONOLOGIA  MEDIA.  Hammurabi  reinana  de 

1792  a  1750.  Segun  S.  Smith. 

I 
Ado  pc  i  on  mas  frecuente  de  la  cronologia  media,  que 

no  tropieza  con  series  objeciones. 

Fechas  casi  completamente  seguras:  a  parti r  de  finales  del  II  milenio. 

Fechas  que  admtten  una  fluctuacibn  de  diez  ancs:  II  milenio. 

Las  fechas  ante  n  ores  a  I  II  milenio  son  tanto  m^s  inciertas  cuanto  mas 

ami  g  lias. 

Repre&entacion  de  ishtar^ 
dios  a  del  amor  y  lu  fecund i- 

dad ,  pero  lamb  ten  de  la  (pte- 
rra ,  que  tuvo  un  lugar  may 

important^  en  la  religion  me- 

sapoldmica  (Museo  del  Lou¬ vre f  Pans). 
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Musi eo  tocando  el  arpa  bajo 

las  sauces  de  Babilonia  (Mu- 

sea  del  Louvre  *  Paris) »  Estos 

relieves*  muy  ab  tut  da  rites  en 

las  restos  de  la  cuftura  ba- 

bilanica*  representaban  sin 

du da  a  ahf  tin  personaje  po¬ 

pular  de  l ados  conocido. 

pero  su  11  egad  a  a  las  tienras  de  enrre-iios 

fue  posterior  a  la  de  los  sumerios,  Es  po- 

sible  que  ban  das  dc  semitas,  march  and  o  ha- 
cia  el  Norte  desde  la  Arabia,  llegaran  al  Asia 

con  un  grade  de  cultura  muy  inferior  a  los 

p  u  e  b  1  <  >  s  y  a  es  tab  1  e c  id  os  e  n  M  es  o  p  o  tan li  a .  P  o  r 

de  pronto,  no  conocian  la  escritura  y  adop- 
taron  los  jeroglificos  sumerios,  que  poco  a 

poco  se  convirtieron  en  las  inscripciones 

cuneiformes,  llamadas  asi  porque  Lodos  sus 

signos  estan  hechos  con  marcas  a  modo  de 

cuha.  Los  semi t as  adoptaron  la  religion  y 

algimas  de  las  costumbres  de  los  sumer ios, 

pero  cn  otras  cosas  man tuvi cron  sus  dileren- 

cias  raciales,  como,  por  ejemplo,  la  cos- 
tumbre  de  no  raparse  la  cabeza,  por  lo 

coal  fneron  Hamad  os  cabezas  ncgras  per  los 

sumerios,  que  la  Ilevaban  afeitada.  Asimisino 

se  dejab  an  crecer  la  barba  v  el  bigote,  lo 

Bajo  relieve  proveniente  del  patacio  de  Sar - 

qon  en  Dur-Sftarrukin*  antipuo  nombre  de 

la  ciudad  de  Khorsabad  (Museo  del  Louvre , 

Paris).  El  heroe  mesopotdmico  Gilgam.es  se 

re  present  a  llevando  junto  a  su  pec  ho  un  lean 

de  tamano  desproporcio  n  adam  ente  pet/ tie  no 

re  spec  to  a  l  del  heroe. 

que  les  daba  un  aspecto  muy  diferente  del 

de  los  antiguos  pobladores  de  Mesopotamia, 
Conservaron  tambien  su  lengua  y  hasta 

Oegaron  a  impunerla  a  los  antiguos  surne- 
rios;  el  viejo  idioma  de  Sumer  quedo  como 

lenguaje  liturgico  v  se  continue  usando  por 

los  sacerdotes  aim  en  epocas  relativarocnte 

modernas.  El  sumerio,  en  las  grandes  epocas 

de  Asiria  y  Babilonia,  fue  empleado  en  las 

ceremonias  religiosas,  como  el  la  tin  dc  la 

Edad  Media,  corrompido  y  lleno  de  expre- 

sioncs  y  modismos  seniiticos.  Pero,  en  otras 

ocasiones,  la  supersticiosa  fe  en  la  eiicacia 

de  las  palabras  m  ism  as  del  texto  oblige  a 
coriservar  formulas  anacronicas*  Cuando  se 

can  Laban  a  que  11  as  estrofas  por  los  patios  del 

templo  de  Babilonia,  los  semitas  ocupaban 

ya  el  lugar  predominante  entre  los  pueblos 

de  Mesopotamia  y  muchos  no  en  tender!  an 
su  remote  significado. 
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Estas  dos  razas  dc  sum  cries  y  semitas 
a  cab  ar  on  por  habitar  cl  mismo  pais,  sin 
antagonismo;  pero  los  sumerios  predomi- 
naban  en  el  delta,  mientras  que  los  semitas 
hubieron  dc  extenderse  hacia  cl  Norte,  en 
las  tierras  que  despues  fueron  de  Asiria. 
Dc  los  semitas  precede,  pues,  el  caracter 
violento  de  los  cjcrcitos  babilonios,  mientras 
que  a  los  sumerios  dehemos  touches  inven¬ 

tus  y  toda  la  literatura  que  fue  usurpada 
por  lets  babilonios. 

Es  posihle  que  ya  en  los  primeros  dias 
•  de  su  cstancia  en  el  valle  del  Eufrates  los 

turanios  de  Sumer  descubrieran  metodos  de 
riego  y  cultivo  de  los  cuales  todavia  nos 

aprovechamos  hoy.  For  de  pronto,  los  ce- 
reales  son  originarios  de  Asia;  cn  el  llano 
del  Eufrates  se  cultivaron  por  primer  a  vez 
el  trigo  y  la  cebada,  que  se  encucntran  aun 

cn  estado  silvestre  en  Pales  tina.  La  xnayoria 
de  nuestros  ar  boles  fru tales  son  tambien 

originarios  del  delta  del  Eufrates,  y  cs  facil 

que  allf  por  artificios  que  todavia  admira- 

mos  en  los  chinos  y  japoneses,  de  una  .rnisma 
esperie  obtuvieran  los  sumerios  la  almendra, 

el  albaricoque  y  el  melocoton,  y  dc  una 
misma  legumbre  cultivaran  la  col,  la  coliflor, 
el  breed  y  otras  hortalizas. 

Pero,  sob  re  todo,  el  gran  invento  de  los 
sumerios  fue  la  escritura  cuneilormc,  En  un 

principio  debio  dc  set  pictografka,  repre- 
sentando  cada  pictografia  un  objeto;  luego 
estos  se  estilizaron,  haciendose  geometricos, 
Finalmente,  estas  figuras  esquematicas  to- 
rnaron  iormas  que  podian  dibujarse  con 
element  os  en  forma  de  curia,  por  que  se  gra- 
baban  con  un  punzon  sobre  la  arcilla,  y  ello 
htzo  que  el  trazo  tendiera  a  tomar  un  aspecto 
triangular.  Por  ejemplo,  el  jeroglifico  dws, 
cielo,  que  primero  fue  una  estrella^,  se 
convtrtio  en  este  #  y  despues  en  este  otro: 

-4-  >  el  signo  definitivo  de  la  palabra  cielo. 
Otras  veces,  por  la  reunion  de  dos  signos 

se  consigue  expresar  una  idea  totalmentc 

distinta,  Asi,  juntando  el  signo  de  agua  ?f 
con  el  de  bora  -O  se  represen ta  la  idea  de 
be  her  -ip  .  Pero  stempre  las  marcas  tienen 
forma  de  cuna  y  estan  grabadas  de  arriba 
abajo  y  de  izquierda  a  derecha,  como  inri- 

siones  hechas  mediante  un  punzon  trian¬ 

gular. 
La  labor  de  descifrar  las  escrituras  cunei- 

formes  fue  empresa  que  duro  casi  un  siglo. 

El  primero  en  interpretar  algunos  nombres 

fue  el  profesor  de  Gotinga  J*  F.  Grotefend, 

cn  1802-  Este  sabio  coligio  que  algunos  sig¬ 
nos  que  se  repen  an  en  una  in  scrip  cion  de- 

bian  de  ser  un  titulo  real  y  los  interpreto 
exactamente,  leyendo:  Dario,  hijo  de  Hitmpe. 

Por  el  mismo  metodo  de  Grotefend,  aunque 
acaso  sin  conocer  sus  resultados,  FL  C,  Raw- 

linson  consign  io  llevar  mucho  mas  adelante 

E stela  del  rey  Xaram  Sin ,  de 

fa  di  nasi  fa  dc  Akkad*  qne  vi¬ 

vid  a  mediados  del  HI  tnile- 

nio  a *  de  J,  C*  (Mmeo  del 

Louvre ,  Paris)*  El  rey\  coro¬ 
na  do  con  la  tiara  de  enemas 

resertmdn  a  los  dieses,  as- 

ciende  la  montana  rodeado 

de  sits  sold  ados*  mientras  nu - 

mer osos  enemiyos  caen  muer- 
tos  a  sus  pies* 

rusv-w-  \ 
y  'G-V  j 
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SUMER:  LA  PRIMERA  CIVILIZACION  DE  MESOPOTAMIA 

Hasta  los  comienzos  del  siglo  xx  se 

habia  considerado  la  civilizacion  egipcia 

como  la  primera  existente  sobre  la  tierra, 

eJ  primer  paso  del  hombre  tras  los  anos 

oscuros  de  la  prehtstoria.  Pero  hace  algu- 
nas  decadas  se  produjeron  importantes 

descubrimientos  sobre  Jos  orlgenes  de 

Mesopotamia  y  se  entabld  una  poldmica 

entre  egiptblogos  y  sumerdlogos  por  la 

primacia  de  aniiguedad  de  sus  respeeti- 
vas  civilizaeiones,  Cincuenta  anos  de  in- 

vestigaciones  siienciosas  y  de  hallazgos 

aparentemente  fnsigmficantes  nos  han  re- 

veladoque  en  el  IV  mllenio  a.  deJ.  C.  exis- 
tio  en  el  pais  de  Sumer  situado  en  el  valle 

bajo  de  los  rios  Tigris  y  Euf rates,  una  im- 

portante  civilizacion,  con  una  organiza- 
cion  social  y  politlca,  unas  instituciones 

que  exiglan  unos  deberes  y  reconoclan 
unos  derechos,  etc. 

Ciertamente,  no  conservamos  de  la  ci- 
Vilizacidn  sumeria  restos  tan  brillantes 

como  de  la  egipcia,  sino  solo  montones  de 

iadrillos  y  de  tablillas  de  arcilla  enterrados 

a  mucha  profundidad.  Pero  en  estas  tabli¬ 
llas,  muy  abundantes  aunque  muy  rotas, 

son  narrados,  en  escritura  cuneiforms,  in- 

finidad  de  aspectos  de  la  vida  de  los  su- 
merios.  Gracias  a  estas  tablillas  podemos 

situar  su  historla  en  el  contexto  general 
del  Proximo  Orfente. 

La  presencia  de  los  primer  os  h  ombres 

en  tlerras  de  Mesopotamia  — desde  luego, 
en  las  montanas  del  norte  de  Irak,  puesto 

que  el  valle  bajo  de  los  rios  aun  no  habia 

emergido  de  las  agues-  debe  remontar- 

se  a  los  tiempos  de  la  intergleciaeidn  Riss* 
Wurm,  es  decir,  hace  unos  100.000  anos; 

estos  primeros  pobladores  pertenecieron, 
sin  duda,  a  la  raza  conocida  como  Homo 

Sapiens.  Durante  uri  largo  periodo  -hasta 
unos  6000  anos  a.  de  J,  C,-  estos  h om¬ 
bres  desairollaron  la  tlpica  vida  de  caza  del 

hombre  prehistbrico,  viviendo  en  cavernas 

aisfadas  y  aparentemente  estancados,  Pero 

repentinamente  empezd  a  acelerarse  el 

progreso  histbrico,  En  la  primera  mitad 

del  V  mllenio  aparecieron  las  primeras 

clucfades:  Jarnno,  Hassuna,  Halai  Para- 

leiamente,  la  sensibilidad  artistica  huma- 

na  produjo  las  primeras  manifested  ones 
de  arte  con  ia  creacidn  de  uhas  muestras 

de  cer^mica  pintada,  Este  periodo  de  pre- 
civilizacion,  jalonado  con  algunos  norm 

bres  de  oiudades  como  Eridu.  Ur  y  Uruk, 

I  lego  a  su  apogeo  a  finales  -del  V  mrlenio, 
en  fa  epoca  conocida  con  el  n ombre  de 

El  Obeid,  CEnco  siglos  mds  tarde,  hacia 

3500  a.  de  J.  C,,  aparecieron  a!  sur  de 

Mesopotamia  los  sumefEps,. 
Guienes  eran  y  de  donde  procedian  son 

preguntas  dificiles  de  responder,  pties  las 

pruebas  arqueologicas  no  son  suficiente- 
mente  Claras  para  establecerio.  Muchps 

historradores  han  OptadO  por  la  solution 

f^crl  de  afirmar  que  fueron  ellos  los  pri- 

meros.  habitantes  de  la  region.  -En  la  actua- 
lEdad  parece  mis  exacto  sehalar  que  llega- 
ron  quiza  del  Este  y  se  establecieron  sobre 

el  fondo  de  cultura  antigua  comun  a  todo 

el  Proximo  Oriente.  El  periodo  de  su  esta- 

blecimiento  es  denominado  por  los  ar- 

queologos  epoca  de  Uruk  En  los  siete  u 

echo  siglos  que  duro  la  primera  civilizacion 
de  Uruk  apareeio  la  escritura  que  con  el 

tiempo  se  convirtio  en  cuneiforms,  Los 

textos  escritos  de  esa  epoca  que  han  lie- 
gado  hasta  nosotros  son  escasos  y  casi  del 

todo  impenetrables,  por  lo  que  nuestro  co- 
nocimiento  es  aun  rudimentario. 

Al  final  de  este  periodo  de  Uruk,  hacia 

el  2700,  empieza  la  verdadera  historiade 

Sumer  con  la  llamada  epoca  protodinasti- 

ca,  que  se  prolongs  hasta  2300  a.  deJ.  C. 

En  este  tiempo,  el  territorio  de  Sumer  es- 

taba  formado  por  pequenos  estados  urba- 
nos  o  ciudades-estados,  El  centro  social  y 

espiritual  de  cada  uno  de  estos  estados 

eran  el  palacio  real  y  e!  temple,  construc- 
ciones  de  ladrilto  que  se  levantaban  al  pie 

del  zigurat,  la  torre  piramidal  erigida  en 

pEsos  que  unia  simbolicamente  el  mundo 
divine  con  el  humano.  Pronto  nacio  la  riva 

1  id  ad  entre  estas  ciudades-estados,  en  li 

cha  por  la  hegemon  ia.  Al  final  de  la  £poca 
protodinastEca,  todo  el  pais  de  Sumer, 

agrupado  en  torno  a  Uruk.  se  hallaba  ya 

bajo  e!  dominio  de  un  monarca  unico  Pero 

no  se  llego  a  formar  un  verdadero  Imperio 
hasta  la  invasion  del  semita  Sargon  de 

Akkad,  en  el  aho  2300,  que,  procedente 

del  norte  del  valle  de  los  bos,  impuso  su 

poder  sobre  los  sumerios  y  extendio  su  ce- 
tro  a  toda  Mesopotamia,  llegando  por  el 

Este  al  territorio  de  Elam  y  por  el  Geste  a 

Siria  y  Asia  Menor.  Con  Sargon  empezd  el 

periodo  acacfio  o  primer  Imperio  mesopo- 
tdmico,  que  duro  m^is  de  dos  siglos,  al 
cabo  de  los  cuales  una  invasidn  de  gutitas, 

pueblo  semibarbaro  montanes  del  Kurdis¬ 
tan,  lo  aniquilo. 

Un  siglo  despuds  de  la  invasidn  de  los 

gutitas,  es  decir,  poco  antes  del  aho  2000 
a.  de  J.  C,,  hubo  un  renacimiento  de  la 

civilizacidn  de  Sumer  gracias  al  resurgir 

politico  de  la  ciudad  de  Ur,  Esta  es  la  dpo- 
ca  de  la  tercera  dinastia  de  Ur,  con  la  cual 

la  cultura  sumeria  llegd  a  ser  comun  en 

todo  el  Proximo  Oriente.  Pero  tampoco 

este  renacer  llegd  a  ser  duradero.  Apenas 

comenzado  el  II  miEenio.  nuevas  bandas 

de  semitas,  los  amorreos  o  amurrus,  fle- 
gados  del  desierto  siroarabigo,  pusieron 
fin  a  la  nueva  dinastia  sumeria  de  Ur, 

Aunque  al  sur  de  Mesopotamia  quedaron 

algunas  ciudades  sumerias  indommadas, 

como  Isin  y  Larsa,  pronto  cayeron  bajo  el 

poder  del  rey  amorreo  Hammurabi,  que 
hacia  1750  a,  de  J.  C.  fundo  el  Imperio 

semitico  de  Qabi  Ionia,  Con  el  reinado  del 

monarca  logislador  Hego  a  su  fin  la  exis- 

tencia  y  la  historia  de  Sumer,  Pero,  aun¬ 
que  la  politica  posterior  de  aquel  territorio 

tuvo  un  cariz  netamente  semita,  la  civiliza¬ 

cion  sumeria  perduro  en  ef  pais  y  se  pro¬ 
longs  en  loS  Imperios  babildnico  y  asirio 
hasta  los  hititas  y  hebreos. 

V.  G, 
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el  desciframiento  de  las  inscripciones  cunei¬ 

formes,  y  Sayce  fijo  completamente  la  gra- 

matica.  Hoy  dia  utilizamos  las  inscripciones 

cunei formes  como  material  historico  cuya 

lectura  no  presen ta  insuperable  dificultach 

Es  cierto  que  para  los  prirneros  pasos  en 

la  interpretation  dc  las  escrituras  cunei  lor- 

mes  no  teniamos  un  texto  griego,  como  el 

que  en  la  inscription  de  Rosetta  acompana 

a  los  jeroglificos  egipcios,  y  esto  hizo  mas 

diked  el  descifr arias,  pero  hay  que  retordar 

que  la  may  or  i  a  de  text  os  cuneiformes  perte- 

•  necen  a  las  lenguas  semiticas,  emparemadas 

ton  el  arabe  y  el  hebreo  y  de  mas  facil  com- 

prension  que  el  egipcio.  Ademas,  entre  las 

tabletas  con  inscripciones  cuneiformes  habia 

material  de  escuela,  silabarios  y  textos  con 

adaraciones,  que  daban  mucha  luz  para  las 

palabras  oscuras  y  frases  dificiles.  Con  bas- 
tante  frecuencia  se  encuentran  los  sign  os 

cuneiformes  rellenando  casi  por  completo 

los  huecos  de  los  relieves  historicos,  y  ayu- 

dandose  con  la  rep  re  sen  tac  ion  es  facil  des- 

c  i fr ar  1  a  c o  rre  sp  o  n d  i  e  n  te  in  sc  r  ipc  io  n . 

Con  estc  material  parece  que  no  habria 

de  ser  dificil  restaurar  la  cronologia  de 

Mesopotamia,  pero  hemos  de  reconocer  que 

la  historia  de  los  acontecimientos  y  el  orden 

de  su  sucesion  son  inuchisimos  mas  oscuros 

que  en  Egipto,  Los  primitivos  sumcrios  mez- 

claron  de  tal  man  era  la  labula  con  la  histo¬ 

ria,  que,  a  pesar  de  haber  recup  erado  varias 

tablas  de  computos  y  listas  de  reyes,  no  po- 

demos  deeir  tod  avia  que  an  dam  os  sobre  te- 

rreno  lirme.  E11  primer  Jugar,  segun  las  ta¬ 

bletas  con  inscripciones  cuneiformes,  los  pri- 

meros  reyes  de  Caldea  rein  ar  on  cad  a  uno 

varies  millares  dc  an  os.  Es  de  admirar  la 

precision  de  los  sacerdotes  babilonicos  que 

traiaron  estos  computos  fajbulosos;  segun 

uno  de  ellos,  veintitres  reyes  de  la  ciudad 

de  Kisch  reinaron  ni  mas  ni  menos  que 

24.510  arios,  tres  meses  y  ties  dias  y  medio* 

Tablet  a  con  representacion 
de  Lh,  diox  de  lax  ayuax  y  del 

mundo  suhterrdneo  (Muxeo 

del  Louvre*  Paris)* 

Caheza  de  lean  de  cobre  f un- 

dido  hallada  en  las  eve  am 

clones  de  Mari ,  correspond 

diente  at  HI  milenio  a *  de 

J,  C\  (Muxeo  del  Louvre ,  Pa¬ 

ris).  Seguramente  esta  cahe¬ za  era  la  de  uno  de  los  leones 

guardianes  del  tcmplo  de 

Dayan* 
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La  llama  da  “estela  de  los 

buitres'*,  de  mediados  del  III 
milenio  (M it  sea  del  Louvre , 

Paris),  que  canmemora  una 
victoria  de  Eannahtm,  rey  de 

Lag  ash ,  sobre  una  citidad 

encmiga.  Vn  dirts  tiene  a  los 

enemigos  atrapados  en  tin  a 

red  v  lleva  una  tnaza  en  la 

maim  para  golpearlos* 

Muchas  dinastias  hubieron  de  ser  content- 

poraneas,  y  sus  monarcas  no  extendieron  su 

a  u  tori  dad  mas  alia  de  su  capital  y  Terri  to  rio 
cir  fund  ante. 

Los  documentos  nos  recuerdan  much  as 

de  las  guerras  intestinas  de  estos  antiguos 
centros  de  civilization  sumeria.  Las  ciudades 

tuvieron  que  fortificarse  para  defen  derse  de 

sus  vetinos,  v  algunas  inscripciones  recuer¬ 

dan  obras  y  mejoras  hechas  en  las  mu  rail  as. 

Muchos  de  los  principcs  de  las  ciudades  del 

delta  del  Eufraies  se  alaban  de  ha  her  cast!-, 

gado  a  sus  vecirios  como  “un  terrible  hura- 
cari\  La  idea  de  comparar  la  venganza  con 

las  redes  del  cazador  se  encuentra  muy  a 

menu  do.  “A  los  ho  mb  res  de  Umma,  yos 

Eannatum,  tire  la  gran  red",  dice  vanaglo- 
riandose  un  reyezuelo  de  Sirpula.  La  Biblia 
hare  tambien  alusian  frecuente  a  la  red  del 

Vaso  de  plain  mo  at  a  do  sohre  un  pie 

de  cobre  del  rey  Entemena  de  Lag  ash 

correspondiente  a  la  primer  a  mitad 
del  III  milenio  a .  de  J*  C, 

(Mnseo  del  louvre,  Paris) * 

El  grabado  representa  a  un  dios 

eon  etterpo  de  dgttila  y  cabeza  de  Icon 

que  lleva  dos  presas  con  sus  i y  arras. 

cazador  de  pajaros.  “Librame,  oh  Sehor,  de 

la  red  del  cazador”,  dice  el  Salrnista. 
Uno  de  los  principcs  pide  a  su  dios  que 

le  proporcione  soldados  “abundantes  como 
la  hierba”.  Las  camp  anas  se  resol verian  eon  la 
ancxion  de  los  territories  vecinos,  que  debio 

de  scr  efimera,  pues  no  se  llego  a  establecer 

un  imperio  su  meric,  Pero  las  anexioncs, 

aun  que  fueran  temp  oral  es,  prepararon  el 
advenimiento  de  un  conquistador,  que  fue 

ya  semita,  que  reuniria  bajo  su  dominio  to- 
das  las  ciudades  me  so  p  otamic  as.  Algunas 

de  los  esfuerzos  de  conquista  de  los  sumerios 

son  tan  importantes,  que  fijan  (echas  de  la 

cronologia;  pero  quedan  grandes  lagunas 
en  las  -scries  de  los  monarcas  y  para  cieitos 

reinados  vacifantes  entre  dos  dinastias,  se- 

para  das  a  veces  por  mas  de  mil  ah  os.  De 

tod  os  rnodos,  a  pesar  de  esta  incertidumbre 

y  de  lo  caotico  del  material,  tenemos  positiva 

informacibn  his  to  rica  sobre  personajeA  su- 
merios  desde  el  a  ho  4000  a,  dc  j.  C.  porlo 

men  os.  Y  por  lo  que  sabemos  de  cllos,  corn- 

prendemos  que  les  falto  a  los  principcs  pa- 

triarcas  de  la  Baja  Caldea  la  tenacidad  y,  so¬ 

bre  todo,  la  cm  eld  ad,  que  ha  ran  triunfar 

mas  tarde  a  los  semi  las.  Son  mas,  bien  sacer- 

dotes  que  monarcas,  hablan  siempre  en 

nombre  de  su  dios,  v  por  el  gobiernan  el 

estado.  Es  evidence  que  los  primitivos  prin- 
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apes  de  Mesopotamia  encuentran  mayor 
placer  en  las  ceremonias  religiosas  que  en 
las  expediciones  guerreras  y  no  sevanaglo- 

rian  de  cacerias,  que  f’ueron  el  depofte  favo- rito  de  los  m  on  areas  asirios. 

He  aqui  un  ejemplo  caracteristico  de  la 
menial  idad  sumer  ia :  un  pate  si  o  patiiarca 
de  la  ciudad  de  Sirpula,  en  el  delta,  llamad o 
Gudea,  a  causa  de  una  larga  sequia  vie  per- 
derse  las  cosechas  en  los  campos  y  a  su  pais 
amena^ado  del  hambre.  Sin  saber  que  barer, 
fue  favored  do  Gudea  con  un  sueno.  En  cl 

vio  al  dios  local  de  Sirpula,  que  ledicc:  “Eri 
mi  ciudad  (Sirpula)  el  agua  no  sube  por  los 
canales;  el  agua  no  brilla,  no  rimes tra  su 

esp tendon  El  canal  no  lleva  agua,  como  cl 
Tigris,  Manda  fabricar  un  templo,  el  mas 

esplendido  en  la  tierra  v  en  tos  cielos”.  Gu¬ 
dea  atieude  estas  ins  truccio  ties  y,  para  coni- 

p  render  mejor  el  sueno,  visit  a  los  tempi  os 

y  hace  sacrificios,  Miemras  esta  rezando, 

otro  dios  llega  hasta  el  y  le  explica  claramen 
te  el  sent  id o  de  su  sueno,  Anade  que,  si  hace 
la  conespondieme  ofrenda,  el  dios  mismo 

le  comunicara  mas  detalles  y  las  medidas  de 
su  santuario.  Gudea  deposits  sus  tesoros  a 

los  pies  de  la  estatua  de  la  divinidad,  se 

tiende  en  el  suelo  y  esp  era  instruccioues,  El 

dios  se  acerca  a  el.  Gudea  lo  percibe  de  pie, 
hablandole  como  un  amigo.  Le  da  las  medi¬ 

das  de  las  diversas  camaras  del  nuevo  edi- 

ficio  y  le  explica  como  debe  adornarlo.  Le 

promete  que,  cuando  el  tempi o  este  termi- 
nado,  las  aguas  volveran  a  subir  por  los  ea- 
ii ales  y  la  tierra  recobrara  su  fertilidad.  Gu¬ 
dea  se  esfuerza  en  cumplir  estas  instrucciones, 
sus  obreros  trabajan  de  dia  y  de  noche,  una 

brigada  releva  a  la  otra,  Se  envian  expediciones 
a  las  mon tafias  para  procurarse  pinos  y  ce- 

dros,  y  otras  par  ten  a  buscar  la  piedra  nece- 
saria,  Grandes  ar madias  van  a  descubrir  be¬ 

am  v  yeso  mas  arriba  del  valle.  M  ineral  de 
cobre  llega  de  Kimash;  cl  oro,  la  plata,  el 
porfido  y  el  marmoi  son  mencionados  entre 
los  rnateriales  reunidos  para  el  temp  I  o  de 
Sirpula.  1  odo  recuerda  por  ext  ran  o  modo 
los  trabajos  de  Salomon  para  construir 
su  templo,  pero  no  olvidemos  que  Gudea 
vivia  2.500  anos  a.  de  J.  C.  y  1.500  antes 

que  Salomon,  Hay  ademas  detalles  muy  in- 
teresantes  en  estas  inset ipeiones  de  Gudea. 
El  dios  le  ha  die  ho  que  podra  conocer  si 
su  obra  es  acep  table  cuando  sienta  la  que- 
madura  de  una  llama  en  ei  costado...  El  mis¬ 

mo  Gudea  fabrica  el  primer  lad  rill  o  para  el 

templo,  despues  vierte  el  molde  v  levanta 

su  ladrilio  a  los  cielos  para  que  el  Sol  lo 
seque  con  amor;  ve  como  surge  la  obra  y  la 
compara  a  una  rnontana,  a  un  cedro  crecien- 

do  en  el  desierto;  las  vigas  son  fuertes  “como 

Fragmento  de  la  “estela  tie 
los  bail  re  s”  en  que  se  halla 

representado  el  rey  Eanna- 

tum  de  Latjash  avanzanda  al 

/rente  de  su  falanqe  contra  la 
eta  dad  de  Strp  ala  (M asea 
del  Louvre ,  Paris/ 
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L stela  perforada  de  media- 

das  del  ill  mi  tenia  que  repre- 

sent  a  at  rev  de  Lagash^  Ur- 

n  ins um*  cumpliendo  aigiinas 

funciones  reales  (Museo  del 

Louvre,  Paris),  Arriba ,  el 

rey ,  acorn  panada  de  la  rein  a 

v  de  sus  hijos*  lleva  un  cesto 

de  ladrillos  en  la  cabeza  para 

in  augur  a  r  las  ahras  de  un 

temp  la.  Aba  jo  *  hehe  en  ttna 

cop  a  en  presencia  de  la  carte* 

Observese  que  todos  las  ham 

bres  lie  van  la  cabeza  rapada, 

senaf  inequivoca  de  que  son 
s  timer  ios* 

el  dragon  del  a  bis  mo”.  Despues  de  explicar 
la  construction  y  deco  radon  del  templo, 

vienen  los  sacrificios  de  su  dedication,  largos 

rituales  de  las  hetatombes,  a  los  que  siguc 

el  banquete  ceremonial,  El  monarca,  todavia 

vest i  do  con  su  falda  prehistorica  de  hoja  de 

caha,  bebe  acompanado  de  sus  hijos  al  son 

del  arpa  del  miisico  cantor  del  templo.  Pro- 
bablemente  las  endechas  liturgicas  de  los 

sumer ios  sedan  como  las  de  los  ac  males 

earn  ores  de  la  sinagoga.  La  larguisima  ins¬ 

cription  de  Gudea  continua  describiendo 

como  el  dios  pa  so  a  l  nuevo  santuario  igual 

que  “un  torbellino  de  viento”;  los  otros 

dioses,  sus  companeros  y  ay ud antes,  entra- 
ron  con  el;  se  hace,  por  ejemplo,  mention 

del  dios  que  conduce  el  carro,  del  dios 

pastor,  del  dios  musico,  del  inspector  de 

las  pesquerias,  del  mayordomo  y  del  arqui- 
tecto,  todos  servidores  del  gran  dios  de 

S  i  rp  u  1  a  p  ara  q  u  i en  G  u  d  ea  le van  ta  e  I  tem p  lo , 
Estos  dios  es- fund  onari  os  dan  idea  de  la 

organization  del  estado  en  Sirpula.  Como 

su  dios,  tendra  Gudea  un  auriga,  un  musi- 

co  mayor,  inspectores,  mayordomos,  arqui- 
tcctos.  En  ciertas  ciudades  los  cambios  de 

di nas da  se  justifican  con  la  excusa  de  reducir 

los  imp u estos  y  el  n  timer  o  de  funcionarios- 
“En  los  li mites  del  terrkorto  de  Ningirsu 

habia  inspectores  hasta  el  mar”,  dice  Uruka- 

gina,  un  usurpador  que  se  precia  de  sus  re¬ 

formas  para  purificar  la  admin istracion.  “He 
suprimido  -dice—  los  inspectores  de  grane- 

roS,  los  inspectores  de  buques,  de  pesque¬ 

rias,  de  rebanos  y  oiltivos...”  Explica  los 
abusos  que  ha  tenido  que  corregir,  sobre 
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todo  en  las  tarifas  para  rraniitar  el  divorcio, 

y  de  los  entierros  y  ad ivina clones.  “For  el 
aritiguo  regimen  -dice  Urukagina,  3.000  arios 

antes  de  J.  C.— ,  si  un  hombre  queria  divor- 

ciarse  tenia  que  pagar  cineo  medidas  de  pla- 

ta  al  principe  y  una  a  su  visir.”  bs  probable 
que,  en  un  principio,  esta  tarifa  elevada  tu- 

viera  por  objeto  diiicukar  los  divorctos,  pero 

en  la  practica  ocasionaba  corruption;  una 

misma  mujer  era  impunemente  poseida  por 

Estatua  de  diorita  del  rev  Gudea,  de  la  se- 

$  iinda  epaca  de  Laqash,  que  reind  kacia  2400 

a.  de  Jt  C*  (Museo  del  Louvre,  Paris)* 

dos  li ombres*  Urukagina  red  u jo  a  la  mi  tad 

las  tarifas  para  los  funerales  y  las  de  los 

oraculos  por  el  aceite*  Cad  a  raza  tiene  una 

manera  distinta  de  augurar  el  porvenir,  v 

los  sumerios  obtenian  oraculos  echando  acei- 

te  en  la  superficie  del  agua,  y  exam  in  an  do 

las  formas  de  las  manchas  podian  predecir 
los  acontecimientos. 

Al  la  do  de  sus  casi  grotescas  supersticio- 

nes,  los  sumerios  tenian  gran  supcrioridacl 

sobre  sus  vecinos  y  hasta  los  egipcios*  Fue- 
ron  ellos  los  que  esta  bled eron  los  pesos  y 

medidas  de  que  nos  valemos  todavia,  la  vara 

de  tres  pies  y  la  libra.  El  ya  citado  rey  cons¬ 
tructor  Gudea  creo  el  sistema  duodecimal, 

o  por  docenas,  cuya  unidad,  el  12,  es  di¬ 

visible  por  2,  3  y  4.  Como  consecuencia, 
el  circulo  de  cuatro  cuadrantes  se  divide 

en  360  grados.  Gudea  dividio  tambien  el 
ario  en  doce  meses. 

Estos  son  los  sumerios,  pero  pronto  apa- 

recen  en  Mesopotamia  los  famosos  “cabezas 

ncgras'1  o  semitas.  Los  vemos  represen  tados 
en  los  monumcntos  con  sus  largas  barbas  de 

pelo  onduiado,  en  contraste  con  los  rap  ad  os 

sumerios*  Hasta  los  dieses  cambian  de  as- 

pec  to:  ah  ora  scran  tambien  peiudos  y  bar- 

bud  os,  con  la  nariz  y  los  labios  tic  tipo  se¬ 

mi  tico*  Solo  mandenen  para  uses  liturgicos 

las  fa  Idas  de  canas  empleadas  por  los  su¬ 

merios  desde  los  dr  as  prehistoricos.  Los 

semitas,  habiles  como  los  arabes,  astutos 

como  los  judios,  debieron  de  penetrar  gra- 

dualmente  en  el  pais,  absorbtendo,  en  todo 

DE  LOS  HECHOS  LINGUISTICS  A  LA  RECONSTRUCTION 

DE  UN  FENOMENO  HISTORICO:  LA  POBLACION  DE  LA  BAJA 
MESOPOTAMIA  POR  LOS  SUMERIOS 

E|  origen  de  los  sumerios  constituye  un  problems,  por  cuanto  su  lengua  no  est6  em- 

parentada  cgn  mnguna  otra  del  Antigua  Orierrte  y  £u  procedencia  es  desconoctda. 

1 
Sobre  la  base  del  a  i  glam  lento  linguist!  go  del  sumerio  y  el  lardic  poblamiento  de  Me¬ 

sopotamia  se  supone  que  Ids  sumerios  constituyen  un  elemento  extra  no  e  invasor. 

± 
A I  gun  os  de  las  m^s  antrguas 
ciudades  sumerias  no  llevan 

no  mb  res  sumerjos,  si  no  tepb- 

nimos  de  or  i  gen  elamita,  Iq 
cual  ha  I  leva  do  a  suponer  que 

una  poblacibn  procedente  de! 

Elam  habits  Mesopotamia  an¬ 

tes  que  los  sumerios. 

Hi  petes  is  sobre  una  poblacion 

presumena  de  origan  iranlo- 
elamita. 

En  el  Ibxicc  sumerio  laspala- 
bras  relatives  a  fa  agricultural 

el  vasalFaje  y  las  const rucc to¬ 
nes  perteneeen  a  un  estadio 

linguist  ico  presumcrio,  mien- 

Iras  que  las  ebrreemientes  al 
artesanado.  la  escritura.  la 

navegacldn*  la  agrimensura  o 

el  ganado  son  pro  pi  a  monte 
sumerias. 

Hipotesis  sobre  la  tase  cultu¬ 
ral  alcanzada  por  Mesopota¬ 

mia  a  la  Negada  de  los  su merioe. 

Como  la  culture  de  Uruk  es 

evid  onto  monte  sumer  ia  -por 
la  escritura  de  Uruk  I  y  la  eon* 

tinuidad  con  la  fase  predin&s- 
tica  subsiguiente-  se  cree  que 

la  Hegada  de  los  sumerios 

coincide  con  el  inicio  del  pe¬ nt)  do  de  Uruk. 

Hipbtesis  sobre  el  momento 

cronqlogico  precise  de  la  lle- 

gada  do  los  sumerios. 



Busto  de  ana  prlneesa  real 

de  la  epova  de  Gudea^  rev  de 

La  tftfs/i.  a  mediados  del  III 

mtfenio*  La  eslctica  de  la  es- 

cultura  tuts  mu  extra  la  send- 

iiez  y  nobleza  de  lost  prind- 
pes  v  princesas  sumerios 

(Masco  del  Louvre ,  Parts)* 

la  que  eran  cap  aces,  la  vieja  cultura  de  los 
sumerios.  No  sc  llevo  a  cabo  la  destruction 

sangrienta  de  la  primcra  raza;  sumerios  y 

semitas  llegaron  a  vivir  en  buena  armonia, 

disfrutando  de  la  fertilidad  de  Mesopotamia, 

por  lo  men  os  durante  un  par  de  miles  de 

an  os.  De  La  compenetracion  de  las  dos  razas 

resulto  el  apogeo  de  Babilonia,  que  al  prin¬ 

ciple  debia  de  ser  una  ciudad  pequena 

mas  al  Norte,  sin  la  fuerza  tradicional  que 

caracterizaba  a  las  ciudades  sumer ias  del 

delta.  Alii  los  semitas  pudieron  ser,  pues, 

el  elemento  predominante  y,  aun  dentro  del 

cuadro  propio  de  las  cos  turn  b  res  y  la  reli¬ 
gion  de  los  sumerios,  hubieron  de  producir 

algo  original. 
La  mezcla  de  los  primitivos  sumerios 

con  los  semitas  obligo  a  codificar  las  cos- 
turn  lire  $  juridicas  de  los  antiguos  p obi  adores 

de  Mesopotamia.  Desde  los  primeros  dias  de 
las  excavaciones  de  las  ciudades  sumerias  sc 

iban  recobrand o  tabletas  con  sentencias  y 

decisiones  del  juez  patriarca  que  mostra- 

ban  que  se  iba  elaborando  un  sistema  dele- 
yes.  Mas  tod  avia,  un  rcy,  Sulgi,  antes  de 

la  llegada  dc  los  semitas,  ya  compile  un 

cod  i go  de  derecho  civil  y  comercia!  con  mu¬ 
ch  as  de  las  tecnicas  de  banca  que  usamos 

todavia:  la  letra  de  cambio  o  el  reco^gti- 
iniento  de  una  deuda  que  puede  endosarse 

o  traspasarse  esta  ya  reconocida  como  de 

empleo  frecuente.  El  derecho  penal  cn  cl 

codigo  de  Sulgi  es  todavia  cruel  y  brutal,  Lo 

que  se  pretende  es  la  protect  ion  de  los  bic¬ 
ues,  no  del  deudor.  La  responsabilidad  de 

la  deuda  se  a  plica  a  los  hijos  y  a  la  viuda. 

Pcro  no  se  recupero  la  compilation  eomple- 

ta  d  el  d  e  r  cch  o  hast  a  1 907,  c  u  a  n  d  o  1  a  del  e  ga  - 

cion  francesa,  explorando  las  ruin  as  de  Susa, 
encomro  cl  fainoso  monumento  conocfdo 

como  Codigo  de  Hammurabi.  Esta  grabado  en 

un  magnifico  basal  to  negro;  cn  la  parte  su¬ 

perior  hay  un  relieve  con  la  imagen  de  Ham¬ 
murabi,  quien  escucha  las  leyes  que  le  dicta 

su  dios  Shamash,  la  divinidad  solar.  Ham¬ 

murabi  es  el  sexto  de  los  reyes  de  la  prime- 

LA  EPOCA  SUMERO-ACADIA 

Hacia  3000  Penodo  llamado  de  Diem 

det-Nasr. 

2800-2650  Protodindstico  I.  Centro  po¬ 

litico  predominante  en  Kish: 

Enmebaragesi  y  Mesilim.  El 

ladrillo  estrecho  es  rempia- 

zado  por  el  convexo  y  la  ce- 

r^mica  pintada  es  abando- 
nada.  Pocas  inscripciones, 

pero  i  m  porta  me  s  restos  ar- 
quitectonicos. 

2650-2550  Protodin&stico  II:  textos  de 

Fara  (Shuruppak). 

2500-2380  Protodin^stico  Ell.  I  dinastia 

de  Ur:  tumbas  reaies  con 

vasos,  annas,  instru  memos 

musicales,  joyas.  Ur,  en 

principle  predominante,  va 

perdiendo  poder.  Dinastla 

de  Lagash  ( conte mpor^nea 

de  Ur):  Eannatum  sigue  una 

polltica  guerrera  para  con- 

seguir  la  hegemonia  meso- 
potimica;  guerras  contra 
Umma,  Uruk  y  Ur;  crisis  del 
estado  bajo  Entemena  II  y 

Urukagina,  Lugaizaggisi  de 

Uruk  (2380)  conquista  todo 

el  pais  sumeno;  tendencia  a 

un  Imperio  mesopotcimico. 

2370-2190  Imperio  de  Akkad:  Sargon, 

rey  de  Kish,  funda  la  ciudad 
de  Akkad  y  edifica  un  gran 

Imperio  mesopot^mico  de 

pretensidn  uni  versa!  ista;  ven- 
ce  a  Lugalzaggisk  conquista 

Elam  y  la  Alta  Mesopota¬ 

mia,  llegando  hasta  el  Me- 
diterr^neo.  Crisis  del  Impe¬ 
rio  a  la  muerte  de  Sargon 

ante  el  peligro  exterior  (pue¬ 
blos  iranios)  e  interior  (ciu¬ 

dades  sumerias).  Restable- 
cimiento  del  podenoacadio 

con  IMa  ram-Sin.  A  la  muer¬ 

te  de  Naram-Sin  se  desmo- 

rona  el  Imperio  ante  la  inva¬ 
sion  de  los  gutitas. 

2112  -2004  I  \  I  dinastia  de  Ur:  nuevo  I  m 

perio  mesopot^mico,  edifi- 
cado  por  Ur-Nammu  y 

Shulgi,  despots  de  la  ex¬ pulsion  de  los  gutitas.  Epo 

ca  de  Gudea,  principe  de 

Lagash.  Invasion  amorrea 

durante  el  reinado  de  Ibbi- 
Sin.  Invasion  efamita,  que 

destruye  definitivamente  el 

Imperio  y  la  ciudad  de  Ur, 
Semitizacion  de  Sumer 
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ra  dinastia  babilonica  y  debio  de  reinar  ha- 

cia  el  ario  2000  a.  de  J .  C.  Es  seguro  que*  a 

pesar  de  esta  de clara cion  de  ser  el  cod i go 

inspirado  por  el  dios,  Hammurabi  no  hizo 

otra  cosa  sino  simplemente  compilar  la  cos- 

mmbre  de  los  sumerios ;  los  scmitas  no  ha- 

bian  tenido  tiempo  de  lucubrar  sohre  tantos 

cases  de  jurisprudent!  a. 

El  prblogo  del  Codigo  de  Hammurabi  em- 

pieza  asi:  “Cuando  Anu  y  Enlil,  senores  del 

eielo  y  de  la  tierra,  que  determ  in  an  los  des- 

tinos  del  mundo,  entregaron  a  Marduk,  hi  jo 

*de  Ea,  el  dominio  de  la  humanidad;  cuando 

ellos  lanzaron  el  nombre  de  Babilonia  y  lo 

hicieron  grande  hast  a  los  cuatro  angulos  de 

la  tierra.**,  me  llamaron  a  mi,  Hammurabi, 

el  prindpe  excelso,  el  que  honra  a  los  dio- 

ses  y  hace  prevalecer  la  justicia  sobre  el 

sud^para  destruir  el  mah  para  que  el  fuerte 
nd^tbuse  del  debil,  y  para  que  yo  pueda, 

como  Shamash,  leva  mar  me  sobre  los  h  om¬ 

bres  de  cabeza  negra,  para  mejorar  la  tierra 

y  llevar  la  bendicion  a  los  humanos.,,”, 
Asi  co ruin ua  el  prologo  por  varios  cen- 

tenares  de  palabras,  hasta  que  acaba  di deri¬ 

de:  “Cuando  Marduk  me  envio  a  gobernar 
a  los  liornbres  y  a  promulgar  justicia,  puse 

en  orden  la  tierra  y  procure  el  bien  del 

pueblo,  ordenando:  1.  Si  un  h ombre  acusa 

a  otro  de  un  crimen  capital  y  no  puede  pro- 

barlo,  el  que  acusa  sera  castigado  a  rnuer- 

tc*  —  2.  Si  un  h ombre  acusa  a  otro  de  brujeria, 

el  acusa  do  sera  lievado  al  rio,  y  si  echado 

al  agua  el  dios  del  rio  lo  ahoga,  el  que  lo  ha 

acusado  tomara  posesion  de  su  casa.  Si  el 

acusado  sc  salva,  el  acusador  sera  castigado 

de  muerte,  y  aquel  que  ha  sido  salva  do  por 

el  dios  del  rio  tendra  la  casa  del  acusa¬ 

dor.  -  3,  Un  falso  testimonio  en  materias  de 

grano  o  moneda  se  castigara  con  pagar  la 

cantidad  de  que  el  ha  acusado  a  otro.  - 

5.  Si  un  juez  ha  juzgado  y  sella  do  una  causa 

y  de  spues  carnbia  la  sen  tend  a,  pagar  a  veinre 

veces  el  valor  de  la  sentencia  y  sera  desposei- 

do  de  su  cargo*  —  6.  Si  un  h ombre  ha  robado 

algo  del  temple  o  del  palacio,  morira*  FJ 

que  cornpre  lo  robado*  tambien  morira,**”* 

Siguen  varios  articulos  referentes  a  in- 
fraccion  de  contratos  y  a  los  esc  lav  os,  hasta 

que  en  con  tram  os  estos,  muy  curiosos :  “2 1 ,  Si 
un  h ombre  hace  un  agujero  en  una  casa  para 

entrar  a  robar,  se  le  matara  y  enterrara  de- 

lante  del  agujero..*  —  25.  Si  un  h  ombre  cut  ra 

a  apagar  el  fuego  en  una  casa  y  roba  algo  de 

ella,  se  le  castigara,  echandole  al  fuego... 

Las  leyes  que  regulan  la  propiedad,  las 

ventas,  cambios  y  expropiacion,  ocupan  la 

mayor  parte  del  codigo,  pero  de  pronto  apa- 
recen  otros  articulos  tan  pintorescos  como 

los  siguientes:  “108.  Si  una  vended  ora  de 
vino  tiene  la  medida  corta,  se  echara  la  ta- 

Cabeza  de  Gudea ,  flam  ad  a 
i4 del  turbante ”,  que*  a  pesar 

de  sas  mulilaeiones,  mtt  extra 

la  fuerte  personalidad  del 
rey  de  Laqash  (Museo  del 
Louvre i  Paris). 

Detalle  de  ana  estatua  de 

Gadea  von  muestras  de  escri- 

tura  cane  [for  me,  el  vekiculo 

por  el  que  la  liter atara  babi - 
lonica  ha  lleqado  a  attest ro 
conocimiento. 
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bernera  al  rio,  —  109*  Si  bandidos  sc  refug  1a- 
rcn  en  la  tienda  de  una  vendedora  de  vino, 

y  ell  a  no  los  descubriese,  se  castigara  a  la 

tabernera  con  la  muerte. . .  —  112*  Si  un  carre- 

tero  pierde  la  cargo,  el  remitente  tienc  que 
recibir  una  indemnizacion  de  cinco  veces  el 

valor  de  lo  que  ha  confiado  al  carretero.,.  - 
115,  Si  un  h ombre  encarcela  a  otro  por  deu- 

da,  y  este  muere  en  casa  del  acreedor,  no 

hay  razon  de  mas  disputa... 

La  legislation  reference  a  la  familia  ab ar¬ 
ea  nada  men  os  que  setenta  articulos,  de  los 

que  vamos  a  transcribir  algunos:  “128,  Si 
un  h ombre  toma  esposa  y  no  ha  hecho  con- 

trato,  el  matrimonio  no  es  legal.  -  129.  Si  se 

sorprende  a  la  esposa  de  un  hombre  acos- 
tada  con  otro  hombre,  se  atara  a  los  dos 

Cabeza  de  un  principe  de  la 

epoca  de  Glide  a,  similar  a  la 

anterior  (Museo  del  Louvre^ 

Paris), 

Ha jo  relieve  p erf  a rado  del 

saver  dote  Dadu *  de  La  gash, 

(pte  data  de  media  das  del  111 

milenio  (Museo  del  Louvre, 

Paris),  En  la  parte  superior 

izquierda  el  dios ,  can  cuerpo 

de  d (fail a  y  cabeza  de  lean, 

preude  a  dos  leones*  A  la  de- 

recha  a  pat  e  /  sa  cerdote 

Dadu  con  pesada 
fan  a* 



adulter  os  y  se  los  echara  al  no.  El  marido 

tiene  derecho  de  perdoriar  a  la  esposa  y  el 

icy  puede  tambien  salvar  al  hombre.  -  130.  Si 

un  hombre  ha  abusado  de  una  virgen  que 

vive  con  su  padre,  el  sera  condenado  amucr- 

te  y  el  la  quedara  lib  re.  —  131.  Si  un  hombre 

acusa  sin  pruebas  a  su  mujer  de  haber  dor- 
inido  con  otro  hombre,  ella  puede  justificar 

su  inoccncia  con  un  juramento  e  irse  a  casa 

de  su  padre,,.”. 
Aunque  cruel  es  las  leyes,  no  puede  me- 

nos  de  reconocerse  que  estan  inspiradas  por 

*  un  alro  sentido  de  moral i  dad  y  de  recti  tud. 

No  hay  privilegios  de  clase;  los  nobles  y  los 

liber  to  s  gozan  naturalmente  de  mas  consi¬ 
deration  que  los  esclavos,  pero  tambien  para 

estos  hay  indemnizacion  y  recti  tud.  Son,  por 

ejemplo,  ya  famosos  los  siguientes  articulos, 

*“^ue  constituyeri  el  primer  ejcinplo  de  la  11a- 
mada  Icy  del  Talion,  que  aparecen  tambien 

en  el  codigo  que  Moises  die  a  los  israelitas 

unos  600  arios  mas  tarde;  “196,  Si  un  hom¬ 

bre  dcstru  ye  el  ojo  a  otro  hombre,  se  le  des- 

truira  el  ojo.  —  197.  Si  un  hombre  rompe  un 

hufeso  a  otro  hombre,  se  le  rompera  un  huc- 

so  a  el.  -  198.  Si  un  hombre  destruye  el  ojo 

a  un  liber  to  o  le  rompe  un  hue  so,  pagara 

una  mina  de  plata,  —  199.  Si  un  hombre  dcs- 

truye  o  rompe  un  hue  so  de  un  esclavo,  pa¬ 

gara  media  mina  de  plata.  -  200.  Si  un  hom¬ 
bre  hate  saltar  un  die  me  a  otro  hombre,  se 

le  hara  saltar  un  diente  a  el.  —  201.  Si  ha 

hecho  saltar  un  diente  a  un  liber  to,  pagara  el 

tercio  de  una  mina  de  plata”, 
Asi  sigue  la  relation  de  injurias  y  casti- 

gos,  hasta  que  llegamos  a  estos  nunca  bien 

ponderados  artieulos,  que  hacen  desear  la 

aparicion  de  un  legislador  como  Hammurabi 

en  nuestros  dias:  “215.  Si  un  medico  opera 
a  un  hombre  con  la  lanceta  y  le  cura  o  le 

extirpa  una  catarata,  recibira  diez  siclos  de 

plata.  -  216.  Si  el  enfermo  es  hi  jo  de  un 
hombre  lib  re,  recibira  sol  a  men  te  cinco  si¬ 

des  de  plata,  -  217.  Si  el  enfermo  es  un  es- 

clavo,  recibira  dos  siclos  de  plata.  -  218.  Si 
tin  medico  ha  ope  rad  o  con  una  lanceta  a  un 

hombre  y  le  ha  causado  lamuerte,  o  querien- 
do  extirpar  una  catarata  le  ha  vaciado  el 

ojo,  se  castigara  al  medico  cortandole  la 

mano”. 
Las  penas  de  los  veterinarios  son  pro- 

porcionadas  a  las  de  los  cirujanos.  Los 

arquitectos  tienen  tambien  su  paga  sen  a  lad  a 

en  el  Codigo,  pero  si  la  casa  no  esta  bien 

construida  y  eae,  matando  a  su  propietario, 

el  arquitecto  sera  castigado  con  la  muerte. 

las 
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Estatua  de  Gudea ,  rep  de  Lag ash 

(Musea  del  Louvre ,  Paris). 



EL  DERECHO  FAMILIAR  EIM  LA  ANTIGUA  MESOPOTAMIA 

Cuanto  sabemos  sobre  la  legislation  fa¬ 

miliar  de  los  primeros  pueblos  de  Mesopo¬ 
tamia,  concretamente  de  Sumer  y  Akkad, 

proviene  de  la  lectura  de  numerosas  tablt- 

flas  de  arcilla  en  que  se  hatlan  escritos 

contratos  reguladores  de  prbstamos  y  de 

traspaso  de  bienes.  Un  caso  especial  de 

estos  ultimas  son  las  normas  que  rigen  los 

qontratos  matrimoniales  y  los  derechos  y 

deberes  de  cada  uno  de  los  conyuges. 

Ademas.  siendo  el  Codigo  de  Hammurabi 

urra  compilation  del  derecho  anterior  a  su 

epoca  y  aun  vigente  en  elEa,  su  lectura  nos 

pone  en  contacto  con  normas  que  habian 

estado  en  vigor  varios  siglos  antes  de  su 

escritura  en  el  valioso  cilindro  que  se  guar- 
da  en  el  Louvre. 

En  9a  antigua  Mesopotamia,  ta  familia 

era  una  verdadera  sociedad  que  tenia 

como  base  una  monogamia  tolerante.  El 

marido  solo  podia  tener  una  esposa  legi- 
tima,  pero  tanto  la  ley  como  la  costumbre 
cotidiana  le  autorizaban  a  tomar  una  o 

varias  concubinas,  quiza  por  influencia  se- 
mitica,  a  fin  de  asegurar  su  descendencia. 

El  constitutivo  formal  del  matrimonio 

era  una  tabiilla  escrita  por  el  future  mari- 

do.  en  la  que  habian  de  constarlas  condi- 
ciones  del  contrato,  En  ella  se  detail  a  ban 

los  derechos  y  deberes  de  la  esposa,  la 

cantidad  de  dinero  que  percibiria  en  caso 

de  ser  repudiada  y  el  castigo  que  se  le 

infligina  si  era  infief. 

Como  sucedla  en  todos  los  contratos, 

este  documento  escrito  era  necesario  para 

la  validez  del  matrimonio  y  debia  ser  emiti- 

do  en  presencia  de  testigos  y  previo  acuer- 
do  con  los  padres  de  la  novia.  La  emision 

de  este  documento  escrito  iba  acompaha- 
da  de  la  entrega,  por  parte  del  novio  a  su 

futuro  suegro,  de  una  cantidad  de  dinero 
considerada  como  dote.  Este  dinero  no 

pertenecia  a  la  esposa  una  vez  consuma- 

do  el  matrimonio.  sino  que  quedaba  en 

manos  de  su  padre,  En  cambio,  ia  esposa 

seguia  siendo  la  unica  propietaria  del  di¬ 
nero  que  su  padre  habia  aportado  en  dote 
al  matrimonio.  Si  sucedia  que,  tras  la 

entregjt  del  dinero  a  la  familia  de  la  novia, 

el  matrimonio  no  Ikegaba  a  realizarse  por 

culpa  del  futuro  marido,  el  padre  de  la 

novia  se  quedaba  en  propiedad  la  dote 

percibida.  Si,  en  cambio,  eran  Ea  novia  o 

su  familia  los  que  impedian  la  celebration 
de  la  boda  sin  causa  justificada,  tenian  que 

devolver  el  doble  de  la  dote  al  novio,  Pro- 
babiemente  la  boda  iba  acompafiada  de 

ceremonias  religiosas  y  fiestas  familiares, 

como  lo  atestiguan  algunos  ciiindros-sellos 
hallados  en  las  tumbas  de  Ur  que  repro- 

ducen  el  ambiente  de  alegria  de  los  ban- 
quetes  nu pciales. 

La  ley  sumeria  reconocia  cierta  persona- 
lidad  juridica  a  las  m  uteres  casadas.  Por 

ejemplo,  podian  actuar  de  testigos  en  la 

firma  de  un  contrato,  generalmente  de 

compraventa.  Podian  ademas  poseer  en 

propiedad  bienes  de  todo  tipo,  tanto  mue 

bles  como  inmuebles,  y  dtsponer  de  eilos 

sin  necesidad  de  la  conformidad  del  mari- 

do,  Sobre  los  bienes  que  recibian  del  mari¬ 
do  solo  poseian  poder  de  usufructo.  A  su 
vez,  el  marido  no  podia  disponer  de  los 

bienes  gananciales  sin  el  consent! miento 

de  su  esposa. 

Mas  delicadas  y  complejas  eran  las  rela- 
ciones  de  ambos  conyuges  en  el  seno  de 

!a  familia.  Ek  marido  tenia  ctqrtos  derechos 

sobre  la  mujef,  como  el  de  reducirla  a  ser- 
vidumbre  en  casa  de  un  acreedor  exigents, 

como  castigo  a  la  infidelidad,  o  el  deven- 
derla  por  la  misma  falta,  El  derecho  del 
marido  a  tomar  una  concubine  estaba  en 

relation  con  la  existencia  o  no  de  hijos  en 

ta  familia.  Si  la  mujer  legitima  no  le  habia 

dado  hijos,  el  marido  podia  tomar  una 

concubine  para  asegurar  su  descendencia 

y  tenia  que  darle  habitation  en  'el  domici- 
lio  conyugal.  Esta  concubina  era  de  cate- 
goria  inferior  a  la  esposa  mientras  esta 
permaneciera  en  el  hogar.  La  esposa  podia 
tambien  ser  repudiada  porestbril  y  alejada 

de  la  casa  de!  marido  tras  haber  cobrado  la 

suma  establecida  en  e!  contrato  de  matri- 

monio  para  el  caso  de  repudio. 

Aunque  hubieran  nacido  hijos  del  ma¬ 
trimonio  legitimo,  la  esposa  podia  dar  a  su 

marido  una  concubina  para  aumentar  la 

prole.  En  cuanto  esta  tenia  descenden¬ 
cia,  que  nacia  libre,  el  marido  ya  no  podia 
tomar  otra  concubina. 

Si  la  esposa  legitima  contraia  una  en- 

fermedad  cronica  o  sufria  graves  acha- 
ques,  su  marido  podia  tomar  una  segunda 

mujer,  siempre  de  rango  inferior  a  la  pri- 
mera.  Los  hijos  de  esta  segunda  mujer 

eran  legitimos  si  no  los  habia  habido  del 

primer  matrimonio. 
Las  faltas  contra  el  amor  y  la  fidelldad 

conyugal  se  castigaban  con  la  pena  maxi¬ 

ma.  La  mujer  que  se  negaba  al  deber  con¬ 
yugal  podia,  segun  las  leyes,  ser  arrojada 

al  agua,  lo  que  equivalia  a  la  muerte.  Igual- 
mente,  la  mujer  sorprendida  en  adulterlo 

podia  ser  arrojada  al  rio  atada  al  cuerpo  de 

su  amante.  Solo  su  marido  podia  perdo- 
narle  la  vida.  La  remision  de  la  pena  del 

amante  estaba  reservada  exciusivamente a  I  rey, 

Sehaiemos,  por  fin,  que,  aunque  parez- 
ca  extrano  en  una  sociedad  tan  desigual. 
la  diferencia  de  condition  social  no  era 

obstaculo  al  matrimonio.  Es  mas,  en  el 

caso  de  que  fuera  una  esclava  la  casada 

con  un  hombre  libre,  la  esposa  adquiria  la 

libertad  al  tener  el  primer  hijo,  Ademls, 

toda  la  descendencia  de  este  matrimonio 

nacia  libre. V,  G, 



Si  el  que  muere  es  el  hijo  del  propietario, 
se  rnaiara  aJ  hijo  del  arquitecto,  v  si  es  un 
esclavo,  el  arquitecto  dara  esclavo  pot  es- 
clavo,  Por  fin,  el  Codigo  acaba  con  un  largo 
epilogo  maldiciendo  a  los  que  se  a  ire  van  a 
destruir  el  monumento  sobre  cl  que  estan 
escritas  las  leyes.  Las  rnaldiciones  son  real- 

mentc  terribles:  “Que  se  destruya  su  ciu- 
dad+-.,  que  se  escurra  la  vida  de  su  pueblo 
como  se  escurre  el  agua...,  que  Shamash  des- 
iruya  su  nation...,  que  le  dcje  sin  bebida.,., 
que  sufra  hambre.,.,  que  I  shear  haga  que,  en 

*  medio  de  la  batalla,  se  le  rompan  las  armas..., 
que  se  llene  su  cuerpo  de  tumores  que  el  ci- 

rujano  no  pueda  curar.,.”,  etc. 
Las  regia  s  para  los  contra  tos  son  todavia 

las  establecidas  por  los  sumerios.  Hammurabi 

no  hace  mas  que  precisar.  Se  fija  la  respon- 

y  sabilidad  niutua  del  amo  y  del  obrero.  Este 
■  bene  que  recibir  un  salario  minim  o  y  gozar 

de  tres  dias  de  vacation  cad  a  mes.  El  in- 

teres  legal  no  puede  ser  mayor  del  33  por 
ciento  en  eases  de  deuda  privada,  mas  para 
el  comercio  se  reduce  al  20  y  el  estado 

~°  sea  los  temp  los—  no  puede  prestar  a  mas 
del  12  y  medio  por  ciento.  La  obligation  del 
sacerdotio  de  prestar  dinero  del  tesoro.de] 

tempi o  fue  ya  establecida  por  los  sumerios. 

Hammurabi  conduye  su  formidable  tra- 

bajo  con  improper ios  y  rnaldiciones  para  los 
que  no  lo  apliquen  a  la  letra.  El  arte  de  rnal- 
decir  v  embrujar  fue  una  cspecialidad  de 
sumerios  y  semitas  babilonicos,  Forma  con- 

traste  con  Egipto.  Los  conjuros  y  las  preces 
de  Isis  son  para  curar  y  devolver  la  vida. 
Los  conjuros  de  los  babilonios  son  para  ven- 
garse  y  perju  dicar  con  enfermedad  y  mi  ser  i  a* 
Se  conservan  innumerables  tab  I  etas  con  ins- 
cripciones  que  son  solo  formulas  deencam 
tain lento,  formulario  de  rnaldiciones  peores 
q ue  las  d e  H  a m m u r ab  i .  P era  a d ema s  h ernos 

recup  era  do  en  los  ultimos  ah  os  grandes 
fragment  os  de  poemas  epicos;  la  poesia 
lirica  no  parece  haber  florecido  eutre  los 
sumerios,  Algunos  de  estos  poemas  tratan, 
como  es  natural,  de  hazanas  de  los  d loses, 
y  de  cosmogonias  o  historias  de  la  Crea^ 

cion  y  el  Diluvio.  El  mas  interesante,  y  que 
se  encuentra  casi  complete,  es  el  poema  de 
Gilgames,  un  he  roe  que  se  ha  com  para  do 
a  Hercules,  perseguidor  de  monstruos,  y  a 
Ulises,  incansable  viajero. 

El  poema  empieza  con  un  pequeho  resu- 
men,  a  mode  de  sumario.  Despues  describe 

Peqneha  estatua  de  un  hijo 

del  rev  Gudea,  llamado  Lr-Ninqirgu 

(Museo  del  Louvre*  Paris). 

Bajo  sits  pies  hay  unos  person ajes 

en  aetilud  de  ofrenda. 
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Toro  androcefalo  de  esteatita 

con  kuecos  para  incrustacio - 

ties*  procedente  de  Sir  pit  la* 

de  mediados  del  III  milenio 

(Mu seo  del  Louvre). 

al  he  roc,  Gilgames,  vast  ago  de  los  dieses, 

con  esta  sola  linea,  que  parece  un  verso 

moderno:  “Era  dos  tercios  un  dios,  y  un  ter- 

cio  de  el  era  h ombre” .  Sin  embargo,  las  gen- 
tes  de  Uruk  se  quejan  de  la  aparicion  de 

aquel  ser  superior  sob  re  la  tierra.  Entonces 
uno  de  los  dioses  tom  a  un  pedazo  de  barro, 

escape  en  el  y  q  tied  a  c  read  a  un  monstruo, 

Enkidu,  destinado  a  ser  el  enemigo  de  Gib 

games,  Enkidu  esta  cubierto  de  pelo,  tiene 

patas  de  tore  y  vive,  cn  un  principle,  en- 
tre  los  animates,  protegien doles  contra  las 

artimanas  de  los  hombres  que  tratan  de  ca- 

zarlos.  Viendo  que  Enkidu,  en  lugar  de 

ayudarles,  les  perjudiea,  los  hombres  acu- 

deri  a  Gilgames,  quien  les  aconseja  que  pro- 
curen  sedueir  a  Enkidu  valienriose  de  una 

mujer  perdida;  esta  encanta  a  Enkidu  y  le 

obliga  a  seguirla  a  Uruk,  donde  el  monstruo 

se  encuentra  con  Gilgames.  Y  he  aqui  que, 

al  hall  arse  i  rente  a  f rente  el  monstruo  y  el 

he  roe,  en  lugar  de  pel  ear  se,  traban  tal  amis- 

tad,  que  durara  tod  a  la  vida  y  conti  nuara 
mas  alia  de  la  muerte. 

En  com  pa  hi  a  de  Enkidu,  realiza  Gilga¬ 

mes  pro  e/as  de  todas  dases.  Un  dia  sued  a 

Enkidu  que  un  demon  io  se  lo  Neva  a  I  reino 

de  ultra  rumba.  “Donde  uno  entra,  pero  no 

sale  jamas;  —  por  el  camino  por  donde 

todos  van  y  nadie  vuelve;  —  a  la  habitation 

donde  no  hay  luz,  —  donde  la  tierra  es  pasto 

y  la  arc  ilia  com  i  da,”  Esta  es  la  pro  feci  a  de  la 
muerte  de  Enkidu,  pero  antes  los  dos  amigos 

rescatan  la  estatua  de  I  shear,  en  las  montahas 

del  Elam,  un  episodio  que  llena  dos  de  las 

tabletas. 

Reconocida  por  haber  recobrado  su 
estatua,  Ishtar,  la  Venus  babilonica,  ofrece 

sus  amores  a  Gilgames.  “Ven  a  mi,  Gil¬ 
games  bien  amado;  -  dame  tus  frutos, 
cn  negate  a  mi.  -  Se  mi  esposo  y  yo  sere  tu 

esposa.  -  Yo  te  dare  un  carro  de  oro  y  lapis- 

lazuli,  -  con  rued  as  de  oro  y  ejes  de  diaman¬ 

te.  -  Cada  dia  tii  unciras  mis  grandes  caba- 

llos  -  y  entrants  en  mi  casa  de  cedros  aro- 
maticos,  -  Reyes,  sen  ores  v  printipes  se 

inclinaran  delante  de  ti  y  besaran  tus  pies, 

llevandote  los  presentes  del  llano  y  la  mon- 

tana,”  Pero  Gilgames  rehusa  los  amores 

de  Ishtar  y  le  dice:  “^Cuantos  amantes  has 
tenido  ya?  -  Y  citame  uno  que  acabara  en 

bien,  -  Si  me  escuchas,  yo  te  dire  los  infor- 

t  uni  os  que  has  originado”.  Ishtar,  enfurecida 
por  el  desprecio  de  Gilgames,  se  queja  a  su 

padre  Anu  y  este  envia  un  toro  feroz  para 

aniquilar  al  he  roc.  Gilgames  y  Enkidu  lo- 
gran  matar  al  bruto  v  arrojan  su  cuerpo  a 

los  pies  de  la  diosa.  Gilgames  ha  tenido 
buen  cuidado,  sin  embargo,  en  arrancar 

los  cuernos  al  toro  divino,  con  los  que  sc 

pasea  por  las  cal  les  de  Uruk.  Los  hombres, 
al  verle,  le  saludan  cantando:  Quien  es  el 

mas  hermoso  entre  los  hombres?  -  ?  Quien 

es  el  mas  glorioso  entre  los  hombres?”.  Las 

mu  j  eres  res  p  o  nd  en  a  co  ro :  u\  Gil  game  s  es  el 
mas  hermoso  entre  los  hombres!  -  i  Gilga¬ 

mes  es  el  mas  glorioso  entre  los  hombres  1”. Enkidu  tiene  otro  sueho  terrorifico  y  por 

fin  mu  ere,  probab  l  entente  del  maleficio  pro- 

ducido  por  las  imprecaciones  de  Ishtar.  En 

un  principio,  Gilgames  cree  que  su  amigo 

esta  dormido.  “Enkidu,  amigo  mi o,  tigre  del 



desierto;  —  despues  de  haber  tri  unfad  o  de 

tan  to  s  obstaculos,  —  de  haber  dado  muerte 

3 1  toro  celeste,  —  ̂   ah  ora  te  ha  cogido  estc 

extrano  sueno?  -  ̂ 'Por  que  estas  tan  som- 
brio  ?  -  Per  que  no  me  abrazas  ?  -  r;  Por 

que  no  levantas  los  ojos?” 

Gilgames  toca  el  corazon  del  monstruo 

y  nota  que  no  palpita.  “Entonces  envuelve 
a  su  amigo  como  a  una  desposada,  -  v  llora 

como  un  leon,  -  como  una  leona  a  la  que 

han  quitado  sus  cachorros...”  ¥  mareha  de- 
sesperado  al  desierto.  Comprende  que  no 

-  hay  hierba  que  pueda  imped  ir  la  muerte, 

pero  sabe  de  uno  de  sus  anrepasados  que  se 

ha  librado  de  monr  y  vive  “mas  alia  del  mar 

del  Oeste”.  Llega  a  la  or  ilia  de  este  mar  del 
Oeste,  que  es  el  Mediterraneo,  y  alii  encuen- 
tra  en  una  mo  n  tana,  que  probablemente 

debe  de  corresponder  al  Libano,  a  un  rey 
que  no  sabe  darle  razon  alguna  del  porque 
de  la  muerte,,.  Por  fin,  se  decide  a  emp ren¬ 
der  la  travesia  del  mar  del  Oeste  y  llega  hasta 
el  Atlantico,  donde  hall  a  al  anciano  que  ha 

escapade  de  morir.  “Nadie  ha  atravesado 
aquel  mar  desde  los  dias  de  Shamash;  -  la 

travesia  es  larga  y  dificil,  ™  profundos  los 

abismos  del  agua...” 
Al  Ilegar  a  las  riberas  del  Atlantico,  Gil¬ 

games  encuentra  a  su  antepasado,  que  ha  de 
revelarle  el  secrete  de  ultratumha;  pero  este, 
en  lugar  de  descifrarle  el  probleina,  le  expli- 
ca  la  historia  del  Diluvio,  un  episodio  largo 
que  no  tiene  nada  que  ver  con  la  muerte, 

pero  que  ha  interesado  mucho  porque  per- 
mite  una  comparacion  con  el  relate  de  la 

Biblia.  Gilgames,  despues  de  vartas  aven- 

turas  en  el  otro  extremo  del  mundo,  regresa 
a  Uruk  sin  haber  conseguido  aclarar  el  enig¬ 
ma.  Ya  en  su  pais  del  Euf  rates,  invoca  a  los 

dioses  y  es  a  ten  dido,  porque  Ea,  dios  del 

abismo,  ordena  al  espiritu  de  Enkidu  que  se 

aparezea  a  Gilgames.  “Y  el  espiritu  de  En¬ 
kidu  salio,  como  un  viento,  de  debajo  de 

la  tierra.”  El  poem  a  acaba  con  un  dialogo 
entre  los  dos  amigos,  en  el  que  Enkidu  no 
logra  levamar  el  velo  que  cubre  el  gran  mis- 

terio  de  la  muerte,vpero  por  lo  men  os  con- 
suela  a  Gilgames  con  la  seguridad  de  que, 
en  el  otro  mundo,  las  almas  de  los  amigos 
viven  reunidas  como  aqui  en  la  tierra. 

No  es  posible  resumir  toda  la  literatura 

de  los  primitives  mesopotamicos  en  pocas 

paginas,  pero  hemos  querido  dar  una  idea 

al  lector  de  lo  mas  importame  que  de  el  la 
conocemos*  Conviene  recordar  que  aim 
quedan  mil  lares  de  i  a  biotas  sin  destifrar; 
solo  en  Sirpula  se  en  contra  ron  32*000  docu- 

mentos  sumerios  que  corresponden  a  la 
epoca  de  Gudea. 

Mientras  los  egipcios,  sobre  todo  los 

devotos  de  Ra,  invest  :igaban  las  relaciones 

de  los  numeros  y  descubrian  maneras  de 

Plaqueta  de  concha  de  me- diados  del  III  milenia  que 

represents  una  e seen  a  mito- 

lagica  en  que  un  leon  ataca  y 
vence  a  un  toro  (Museo  del 
[outre,  Paris), 

cubical'  volumenes  y  de  rriedir  areas,  los 
babilonios,  ent  regad  os  a  la  astro  log!  a, 

observaban  los  movimieritos  de  ios  cuerpos 

celestes*  Para  formular  los  horoscopos  era 

necesario  conocer  la  posicion  de  las  estrellas 

y  las  Eases  de  los  planetas.  La  vista  de  los 

cielos  brill  antes  de  la  Baja  Mesopotamia 

desperto  el  deseo  de  conocer  las  leyes  que 

rigen  los  astros  y  sus  eclipses.  Los  primiti¬ 

ves  sumerios  des  cub  tier  on  la  ley  dc  re  pet  i- 

cion  llamada  saros;  csto  es,  que  los  eclipses 

se  repiten  en  igual  orden  cada  dieciocho 

arias,  solo  que  con  un  retraso  de  dicz  dias. 

y  jjjfEwJicio™™  por  SargAn  da  Akkad, 

dol  ImporiO  tit*  AfckBd: 

dp  los  pueblos  Semites  da  A* abia  y  del  aHipIsnw  irania- 

Ira  pfimenra  da  da  Akkad 

pof  al  Impede  da  Siprafoi 
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FECHAS  IMPORTAIUTES  PARA  EL  REDESCUBRIMIENTO 

DE  LAS  CULTURAS  MESOPOTAMICAS 
1716-1795 Vida  del  abate  Barthefemy, 

pal,  Asarhadon  y  Safmana- 
1885 

que  publica  disertaciones sar  III,  creyendo  haber  ha 
eruditas  sobre  el  alfabeto  y llado  Ninive. 

Jd  lengua  de  Palmyra  y  Jos 1848 
Layard:  'The  Monuments 

monumentos  fenicios. 

of  Nineveh". 1753 R.  Wood:  The  Ruins  of 1849 Layard:  "Nineveh  and  its 
Palmyra Remains".  Layard  excava  Ja 

1757 R,  Wood:  The  Ruins  of colina  de  Kuyunjik  (Ninive), 
1887 

Baalbek". 
1849-1850 P.  Botta:  "Monuments  de 

1760-1767 Ka  rsten  Niebuhr:  "Descrip- 

Ninive 

cion  de  viaje  de  Arabia  y  de 1853-1855 M.  de  Vogue  explora  Siria  y 

los  paises  limatrofes ", 
Paiestina. 

1888-1900 
1787-1820 Vida  de  C.  Rich,  que  publi¬ 

1860 

E.  Renan  dirige  excavacio¬ 

ca  la  prrmera  memoria  cien- nes  en  varies  yacimientos 
tlfica  sobre  las  antiguedades fenicios. 1899 
babilonicas. 1864 

E.  Renan:  "Mission  de  Phe™ 1904 
1812 J.  L.  Burckhardt  descubre 

nicie". 

las  ruinas  de  Petra. 
1869 

Oppert  trabaja  sobre  las 
1833-1840 C.  Tessier  dibuja  monumen¬ culturas  antiguas  de  Meso¬ 

tos  antiques  en  Armenia,. potamia  (sumeriosh 
1912-1913 Persia,  Mesopotamia,  asi 1871 G.  Smith:  "The  History  of 

como  las  rutnas  de  Hattusas. Ashur-Bani-paJ  traslated  from 1918 
1840 P.  Botta,  consul  de  Francia 

The  Cuneiform  Inscriptions", 
en  MosuJ,  excava  en  Khor¬ 1872 G.  Smith  descubre  el  relato 

1923 
sabad  c reyen  do  que  es  Ni¬ ca Ideo  del  diluvio,  que  pre¬ 
nive. sents  ante  la  Sociedad  de 1926 

1845-1847 Austen  Henry  Layard  excava Arqueologia  Blblica. 

en  Nimrud,  descubriendo  pa- 1877-1881 Excavaciones  de  De  Sarzec 

1948-1952 lacios  que  luego  se  identifi- 
en  Tello  (Lagash). 

car^n  como  de  Asurnasir- 1884 M.  Dieulafoy  en  Susa, 

Naufragio  en  el  Shatt  el 
Arab  de  todos  los  hallazgos 

de  Oppert,  Fresnel  y  Thomas 
en  el  sur  de  Mesopotamia  y 

de  40  cajas  conteniendo  el 
material  de  Khorsabad  en 

Nfnive. 

Descubnmiento  de  la  necro¬ 

polis  de  Sidon.  Robert  Kol- 
dewey  trabaja  en  Babilonia, 

Surgal  y  el-Hibba. Excavaciones  de  Hilprecht 

Peters,  Hayne  y  Fisher  en 

Nippur  y  Fara. 
Koldewey  excava  Babilonia. 

Pumpelly  y  Schmidt  excavan 
en  Anau. 

Wincklerr  empieza  las  exca¬ vaciones  en  Bogazkby. 

Excavaciones  de  la  Deutsche 
Orient-Gesellschaft  en  Ereck. 

Campbell  Thomson  y  Hall 
excavan  en  Ur  y  Eridu. 

Arno  Poebel  publica  una 

gramatica  sumeria  abreviada. 
Leonard  Woolley  excava  las 
tumbas  reales  de  Ur, 

Expedicion  del  Instituto 

Oriental  y  Museo  de  la  Uni- versidad  de  Chicago  a  Nippur. 

Algunas  tabletas  con  imcripciones  cunei- 
formes  contienen  tambien  maneras  de  cal- 

cular  areas  de  terrenos  y  de  construir  cliques 

o  mures  de  contention.  G  liras  dan  solucio- 

nes  para  computar  intereses  de  capital  y  para 

dividir  prop  led  ad  es  en  caso  de  repartition 

de  herencia  com  pi  lead  a.  Esto  exigia  conoci- 

rniento  de  raices  cuadradas,  y  se  han 'confer¬ 
va  do  tablas  semej antes  a  las  que  usarnof 

ahora,  Los  babilonios  consiguieron  hacer 

ad  op  tar  su  sistema  dc  pesas  y  medidas  por 

todos  los  pueblos  de  la  antiguedad.  El  sis¬ 
tema  babilonico  tenia  porunidad  la  docena, 

con  multiplos  y  submulnplos.  La  libra  babi- 
lonica  o  sumeria,  que  es  de  450  gramos,  se 

usa  todavia  por  los  anglosajones.  Su  mismo 

n ombre,  pound  -peso-  indica  que  los  b reto¬ 
nes  la  conoderon  por  medio  de  los  romanos. 

El  pie  ingles  cs  exact  amen  te  la  tried  ida  del 

pie  babilonico,  mejor  dicho,  surneno,  por- 

que  es  el  que  empleaba  ya  Gudea  en  sus 
edificios. 

La  tan  admirable  institution  del  descan- 

Represen (a cion  de  Ann , 
fit  os  a  babilonica  del  cielo 

(Museo  del  Louvre ^  Paris), 
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Un  mo  nar  ca  de  Ba bilonia 

have  la  tih avion  liturtjica  (en 

un  jarro  de  donde  sale  un 
(alio  de  Irifjo)  ante  el  dios 
Shama*  sentado  en  un  trono 

que  representa  la  puerta  del 
santuario  (Masco  del  Louvre , 
Parts). 

so  sabatieo  es  de  tradition  mesopotamica; 

el  misrrio  n ombre  Sa-batu  es  sumerio,  Viene 

de  la  palabra  Sa,  que  quiere  decir  corazon, 

y  hot,  cesar,  Cesar  de  lath  el  corazon  per  las 

labores  diarias,  esto  quiere  decir  sdbado ,  Es 

admirable  que  los  sumer ios  p rim i Lives  reco- 
nocieran  La  necesidad  fisiologica  del  cuerpo 

humane?  de  trabajar  seis  dias,  y  el  septimo 

descansar.  Es  ana  formula  como  la  que 

enuncio  Andrew  Carnegie,  el  rey  del  acero, 

cuando  dijo  que  este  metal  puede  doblarse, 

incluso  gana  elasticidad  doblandolo  hasta 

cicrto  pun  to,  pero  que  si  se  pasa  se  rompe 

y  no  se  puede  soldar. 

A  si,  con  experiences  milen  arias  en  un 

pais  que  carece  de  materias  primas,  sin 

me  tales,  ni  aim  el  oro,  que  no  existe  en  pepri 

Las  en  M  e  so  p  o  tarn  ia ,  con  p  oc  o  c  on  tac  to  con 

Egipto,  anticipandose  en  muchos  siglos  a  las 

otras  culturas  del  Mediterraneo,  Los  surne- 
rios  sen  taron  la  base  de  much  as  ciencias 

pra  ericas,  Sobre  Lodo  calcularon  los  movi- 
mientos  de  los  planetas,  distinguiendolos  de 

las  estrellas  fijas,  cuya  po  si  cion  permanente 

deterrninaron,  y  crearon  el  si  sterna  dc  gru- 
pos  de  constclaciones  que  empleamos  todavia 

en  nuestro  Zodiaco.  Alii,  en  aquel  pais 

arido,  sin  mas  vegetacion  que  las  earias,  Ids 
sumer  ios  reconocieroh  en  el  cielo  el  Leon, 

el  Toro,  el  Escorpion,  Ios  animales  que  sir- 

vieron  de  guia  a  griegos  y  roman  os  para 

ensanchar  el  mundo  por  el  Oeste. 
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Ceremoma  de  cult  ft 

defines  del  III  rnilenio 
(Museo  del  Lour  re.  Paris), 

Mientras  dos  sacer dotes  avanzan* 

otras  dos  bate  ft  ana  especie  de  t  amber 
sob  re  el  que  se  yergue 

la  fig  lira  de  un  dias. 
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